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RESUMEN. 

Debido a que la Pasteurelosis en conejos es una enfermedad común, la cual 
aparentemente no afecta por igual a las razas de conejos presentes en la FES-C, con el 
presente trabajo se pretende determinar que tanto afecta la Pasteurelosis a la iinea 
genética de conejos híbridos que se está obteniendo en el módulo de cunicultura de la 
FES-C. desde el año de 1994, a partir de la cruza de tres razas puras (Chinchilla, Nueva 
Zelanda y California). 
Para realizar lo anterior, se determinó observar a todos los animales hibridos y de raza 
pura mencionados, durante todos los días de la semana, por un lapso de tiempo que va 
desde marzo hasta septiembre del año de 1999. Durante la revisión se detectaba a 
todos aquellos animales que presentaban sintomatología respiratoria, para tomarles 
muestras de exudado nasal con hisopos estériles, para posteriormente realizar el 
aislamiento e identificación bacteriana en el laboratorio de Microbiologia de la FES-C. y 
dar el resultado en términos de positivo o negativo a Pasteure//a m. 
Los resultados de este estudio fueron trabajados con estadística descriptiva, 
obteniéndose las medias aritméticas y desviaciones estandar respectivas tanto de los 
animales enfermos por problemas respiratorios no definidos, como de los animales 
positivos a Pasteure//a mu/locida dándoles porcentajes mensuales y por período total a 
cada una de las diferentes razas de conejos. Además se trabajo con pruebas de 
hipótesis de proporciones en los animales que presentaron problemas respiratorios 
desde el mes de marzo de 1999 hasta septiembre del mismo año. 
En el porcentaje mensual de la estadística descriptiva, constatamos que los conejos 
hibridos, presentaron menos problemas respiratorios en la mayoría de los meses en 
comparación a las razas puras, presentando un promedio porcentual final de 4.37%, con 
una media de 4.8 y una desviación estandar de 2.34, le siguieron la raza Nueva Zelanda 
con 4.71% promedio porcentual final, una media de 1.7 y una desviación estandar de 
1.19; la raza Chinchilla con 6.32% de promedio final, una media de 2.6 y una desviación 
estandar de 1.22 y finalmente la raza California con 10.47%, una media de 4 y una 
desviación estandar de 2.36. En lo que respecta al análisis por medio de pruebas de 
hipótesis de proporciones, se concluyó que los conejos hlbridos, presentarón un nivel de 
significancia estadística > 0.01 a presentar enfermedad respiratoria, solamente en el mes 
de mayo; mientras que la raza California presentó niveles de significancia en tres 
meses: en mayo presentó la misma significancia que los híbridos, en tanto que en junio y 
agosto presentó una significancia estadística> 0.05 a contraer enfenmedad respiratoria. 
La raza Nueva Zelanda fué la tercera en presentar un nivel > 0.05 de significancía 
estadística a presentar enfermedad respiratoria durante el mes junio. 
Los conejos chinchilla en ningún mes presentaron un nivel de significancía estadística 
apreciable de presencia de la enfermedad. 
Por lo que toca a los animales con problemas respiratorios positivos a Pasteure//a m 
desde marzo a junio de 1999, tenemos que los conejos Nueva Zelanda tuvieron un 
porcentaje final de 8.32%, seguido por los hibridos con un porcentaje de 12.45%, luego 
los Chinchillas con 20.82% y finalmente los California con 36.27%. 
En el anterior análisis los conejos Nueva Zelanda resultaron ser los menos afectados por 
Pasteure//a m., sin embargo debemos recordar que los conejos híbridos (110 animales) 
proporcionalmente hablando son más animales en total, que cualquiera de las otras tres 
razas, tanto que la suma de las tres razas apenas dan los 110 animales. 



1.- INTRODUCCIÓN. 

1.· PANORAMA GENERAL DE LA CUNICULTURA. 

Dado que en la actualidad la explosión demográfica es cada vez más abrumadora y los 
recursos económicos de los países en vías de desarrollo, no son suficientes para 
satisfacer las necesidades de su población, estos países requieren de entre otras cosas. 
mayores recursos alimenticios para satisfacer las demandas de su creciente población, 
siendo para ello la cunicultura una alternativa bastante buena (70). La cunicultura en 
nuestro país no ha recibido la atención necesaria por parte del gobierno, 
caracterizándose esto por la poca difusión y formación de unidades familiares de pocos 
conejos (granjas familiares), bajo condiciones de alojamiento, manejo y alimentación 
deficientes, lo cual ha favorecido la presencia de problemas sanitarios (34, 70). Ahora 
bien, se sabe que en una explotación pecuaria las enfermedades representan un 
obstáculo para la obtención de mayores éxitos económicos y comerciales debido a la 
mortalidad de anímales, pérdida de peso corporal, retraso del crecimiento, alteraciones 
reproductivas, aumento del costo de la mano de obra por atención especial de animales 
enfermos, costo de medicamentos y mayor consumo de alimento. Dentro de estas 
enfermedades las respiratorias (Pasteure/osis), son de las más serias y comunes entre 
los conejos de explotaciones comerciales y de investigación de varias partes del mundo, 
llegándose a reportar incidencias de hasta 40% en etapa reproductiva (1,2,15,55). 
Camps en 1976 al hacer una clasificación de las enfermedades más comunes de los 
conejos en España, situo a la pasterelosis en el 1er lugar en granjas con más de 100 
vientres. Por otra parte es notorio que hay animales de ciertas razas que gracias a su 
"constitución", tienen más capacidad para resistir las enfermedades que otros, así como 
de vivir y producir en condiciones ambientales adversas como: estres, deficiencias 
alimenticias, climas adversos, sobreexplotación, hacinamiento, mala ventilación y exceso 
de humedad, slendo de gran importancia para esto la suma de características genétíco
hereditárias que aportan los padres a los hijos, sobre todo cuando son de diferente raza; 
esto es conocido como vigor híbrido, al cual podríamos definirlo como: el aumento de la 
capacidad de la descendencia con respecto a la capacidad de los padres y que se 
obtiene cuando son apareados individuos no emparentados (cruzamiento abierto), 
abarcando aumentos en la fertilidad, viabilidad, crecimiento, producción entre otros. 
Debido a esto, la selección artificial adquiere gran importancia ya que por medio de ella 
los animales con aparente superioridad en ciertas características fenotípicas y/o 
productivas son escogidos para posteriormente ser apareados, es por ello que el último 
efecto de la selección es el de incrementar la frecuencia de genes asociados con el 
mejoramiento de la productividad y disminuir la presencia de genes relacionados a la 
baja productividad (38). 

Nota.- Las caracterlsticas genét1co-hereditanas, son aquellas que hacen a los animales resistir el ataque de 
ciertas enfermedades, son debidas a la acción de varios genes y no de uno como en las plantas, estas 
características no se siempre se manifiestan al nacimiento, por lo que no es bueno seleccionar animales a 
esta edad sino hasta que estos alcancen el peso a destele o después de este (42) 
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A lo anterior hay que agregarle que en tiempos recientes se ha reconocido que todo ser 
vivo tiende a desarrollar de manera natural resistencia a las enfermedades comunes de 
su medio ambiente, hecho que se lleva a cabo tanto en el hospedador como en los 
agentes patógenos, estableciéndose entre ellos un estado "génetico-simbiótico de 
equilibrio" que permite la sobrevivencia de ambos, cuando este equilibrio se rompe por 
cambios en el medio ambiente (factores predisponentes) se presenta la enfermedad, la 
cual puede llevar a la extinción de la población animal, cuando esta no es capaz de 
alcanzar un nuevo equilibrio genético simbiótico. Este equilibrio puede involucrár un 
aumento de la resistencia y tolerancia del hospedador y/o la disminución de la virulencia 
del agente patógeno (9). 
La cunicultura es una actividad zootécnica de bajo costo que no depende de productos 
alimenticios que el hombre requiere para su alimentación, de la cual se obtienen 
productos como la carne que posee bajo poder calórico, alto valor proteico (ver tabla 1), 
es baja en colesterol, es blanda, de sabor agradable y fácil de cocinar asi como de 
subproductos como piel, abono y pelo; y por si esto fuera poco el conejo es utilizado 
también como mascota y animal de laboratorio junto con otros mamiferos como los 
cuyes, hamsters, ratas y herbos (15,46,55,59,70). 

Tabla 1. Composición de la carne por cada 100 gramos. 

Carne 
Bovino 
Cerdo 
Pollo 

Cone·o 

Tomado de: (28) 

Calorías 
189 
280 
125 
174 

Gramos de roteína. 
18 
16 
20 
21 

Gramos de Grasa. 
13 
24 
25 
10 

Por esto, el conejo es una especie animal, que desde hace tiempo ha representado para 
el hombre, un recurso accesible de gran importancia alimenticia, económica y científica. 
Además de su docilidad y gran prolificidad, su versatilidad para consumir una gran 
variedad de alimentos son razones, que en conjunto nos permiten explicamos el porque 
el conejo deberia ser utilizado más en la actualidad (46). 
En México la cunicultura de tipo comercial tiende a desarrollarse, a pesar de la falta de 
difusión y apoyo gubernamental como ya se menciono antes, debido a la creciente 
aceptación de los productos cunículas en el mercado, lo que esta estimulando cada vez 
más el interés por la explotación del conejo. Sin embargo en una explotación comercial, 
al tratar de hacerla más productiva, se busca aumentar la población de animales, con 
una mano de obra reducida, trayendo como consecuencia, un aumento en el número de 
problemas sanitarios, lo que aunado al origen multifactorial de estos, dificulta la 
terapéutica. Además por si fuera poco en muchas ocasiones, el mal manejo terapéutico 
de las enfermedades tiende a agravarlas (15,34). 
Por otro lado es importante considerar que en determinadas circunstancias, la 
permanencia de anímales enfermos en la granja, representa un riesgo potencial para la 
propagación de enfermedades (64,73), por lo que actualmente uno de los obstáculos 
para el éxito de la explotación cunícola, es la presencia de enfermedades, las cuales 
pueden llegar a ocasionar grandes pérdidas económicas, de ahí la necesidad de conocer 



más a tondo todo lo relacionado con las enfermedades más comunes y frecuentes que 
se presentan en los conejos como pueden ser: las causas, vías de transmisión, 
tratamientos, medidas de control, prevención etc.(15). 
En 1985 Auró en México observó que existen enfermedades en los conejos que son más 
frecuentes que otras, como lo muestra la tabla 2(2,15). 

Tabla 2. Enfermedades de los conejos que causan más estragos en México. 

, . ,._... · '- : : . . 1 -. - ENGORDA~ .. ,· • ' .. REPRODUCCI N"''''i;;;; 
Coccidiosis. 

Colibacilosis y septicemias, 
por píógenos. 
Pasteurelosis . - . 

Diarreas inespecificas. 
· cifres 'cafecéiones cutáneas, 

óseas, intoxicaciones, 
lel;iones en patas.) 

Tomado de (2) 

20-80 
15-20 

15 

10-20 

20-40 
10-20 

- 5-10 

Teniendo presente lo anterior, a partir del año de 1994 en el módulo de cunicultura de la 
FES-C, - se inició la formación de una linea genética de conejos híbridos, a partir de 
cruzas aleatorias de tres razas puras, de cuyas progenies se fueron seleccionando a los 
animales de ambos sexos con mejor peso a los 70 días de nacidos, para posteriormente 
formar un lote de animales reproductores con dichas caracteristicas y que además 
tuvieran buena aptitud materna. 
Importante es mencionar que el "cruzamiento de razas", tiene efectos opuestos a la 
consanguinidad, ya que tiende a la heterocigosis, condición en la cual dos genes que 
afectan a una misma característica pero de manera diferente en un individuo, se 
encuentran juntos y ocupando posiciones idénticas en cada miembro de un par de 
cromosomas homólogos (42). 

- ---------------- --



2.· EL CONEJO Orycto/agus cunicu/us, características generales. 

Los conejos tienen cola corta y patas traseras más largas que las delanteras. Las 
hembras generalmente son más grandes que los machos, presentando además un 
pliegue de piel abundante llamado papada, las orejas de los conejos son frágiles, muy 
sensitivas y grandes, facilitándole con esto la audición; su riego sanguine9 es 
abundante, por lo que le sirven bastante bien para regular la temperatura corporal junto 
con Ja respiración y Ja orina, la cual es muy concentrada, ya que carecen de glándulas 
sudoríferas o sudoríparas, su visión esta bastante desarrollada, logrando ver en un 
ángulo de 338º (33,65,72). 
Tienen un alto grado de desarrollo del olfato ya que en cada una de las ventanas de Ja 
nariz presenta una almohadilla sensorial, normalmente oculta por los pliegues de la piel 
(65,72). 
El esqueleto de los conejos es muy frágil y ligero representando el 8% del peso corporal, 
debido a esto es muy susceptible de experimentar fracturas (33,65). Su libia y peroné 
están fusionados, permitiéndole con esto una mayor facilidad para la carrera (65). 
El pulmón del conejo tiene 3 lóbulos del lado izquierdo y 4 en el derecho, su frecuencia 
respiratoria oscila entre Jos 38-60 movimientos por min., con un promedio de 50 
movimientos por min. Su ritmo cardiaco esta en 123-304, con un promedio de 140 latidos 
por min .. su corazón presenta una válvula atrioventricular derecha bicúspide en lugar de 
tricúspide como en otros mamíferos (33,65). 
La orina del conejo es alcalina, de color limón, paja, ámbar o rojo obscuro y cuando son 
gazapos recién nacidos es incolora, pero tan pronto empiezan a comer alimento sólido o 
verde esta cambia de color (65,72). 
Los incisivos de manera natural crecen entre 10-12 cm. al año, razón por Ja cual es 
necesario que se desgasten, proporcionándoles alimento con una dureza adecuada (33). 
El estómago no tiene un gran poder de contracción, por lo que siempre tiene comida y al 
igual que el caballo no puede vomitar (65, 72). El intestino del conejo es muy grande, 
aproximadamente 10 veces la longitud de su cuerpo e impermeable a macromoléculas 
(inmunoglobulinas) por lo que Ja mayor parte de su inmunidad pasiva la obtiene durante 
Ja gestación (33,72). 
En la porción terminal del intestino delgado se encuentra el apéndice linfoide, que es el 
equivalente funcional de la bolsa de fabricio de las aves y por lo tanto el responsable de 
Ja inmunidad humoral (65,72). El conejo presenta un ciego muy grande con diez veces 
más capacidad que el estómago (65, 72). 
Produce dos tipos de cecotrofos: 
a) Las nocturnas que son más alargadas, flácidas y húmedas (siendo las que ingieren 
durante las primeras horas de la madrugada). 
b) Las que produce durante el día, heces que son redondas, consistentes y poco 
húmedas. 
A través de esta actividad conocida como cecotrófica, el conejo obtiene agua y vitaminas 
del complejo B, que son producidas por las bacterias que fermentan el alimento en el 
ciego (70). 
En la hembra Jos cuernos uterinos desembocan a través de dos cervix en forma 
separada a la vagina. Tienen de 3-5 pares de tetas. La hembra es poliéstrica continua de 
ovulación inducida, por lo que el tiempo de la ovulación puede determinarse con 
exactitud, pudiéndose obtener fácilmente material embriológico para estudios 
teratológicos (65). 



3.-TAXONOMIA. 

• Phylum: Cordata. 
• Subphylum: Craniata (Vertebrata). 
• Clase: Mammalia o mamifera. 
• Subclase Theria: mamiferos viviparos. 
• lnfraclase Eutheria: mamiferos placentados. 
• Orden: Lagomorfa, caracterizada por: 

a) Comer solo vegetales. 
b) Por presentar molares con corona elevada que carecen de raiz. 
c) Los machos no tienen hueso peneano a diferencia de los roedores. 
d) El escroto se encuentra en la parte anterior del pene. 
e) Tienen 4 incisivos que terminan en forma de cincel, siendo caracteristico que 
posean un par de incisivos superiores de más, que carecen de filo y que se 
encuentran detrás de los incisivos principales; estos incisivos accesorios son 
moderadamente útiles, dando en total 6 incisivos superiores. 

Familia: Ochotonidae: Pikas. 
• Género: Ochontona. 
• Familia: Leporidae: Conejos y liebres. 
• Subfamilia: Paleolaginae 
• Género: Orycto/agus 
• Especie: Cunicu/us: conejo verdadero o europeo, del cual se deriva el actual conejo 

doméstico. 
• Subfamilia: Leporinae (65, 72). 

11.- LA ENFERMEDAD. 

1.- CARACTERISTICAS DE LA PASTEURELOSIS. 

1.1.- ETIOLOGIA. 

La Pasteurelosis es ocasionada por diferentes cepas de la Pasteurel/a mu/tocida 
(6,7,30,61,), la cual es un cocobacilo Gram negativo anaerobia facultativa que no 
esporula, no se mueve, utiliza los carbohidratos por medio de la fermentación (6,37), 
forma ácido pero no gas, es oxidasa y catalasa positivos, reduce nitratos a nitritos (37), 
puede teñirse bipolarmente, su cápsula mucoide contiene polisacáridos como el ácido 
hialurónico que inhibe la fagocitosis (23), estos polisacáridos junto con el lipido A de la 
pared celular constituyen los LPS también conocidos como endotoxinas, importantes 



para la virulencia de la bacteria(20), además dan la especificidad de tipo entre la 
Pasteurel/a multocida y la Pasteurella haemolytica; su pared celular está formada por 
peptidoglucano, lipido A y lipoproteinas que tienen actividad antifagocitica (6,20). 
Algunas especies de Pasteurella sp. presentan pilis, los cuales son apéndices 
filamentosos elaborados por la bacteria, que le ayudan a la bacteria a pegarse y a 
colonizar las membranas mucosas (6,58). 
La Pasteurel/a mu/tocida crece mejor en medios que contengan suero o sangre, a una 
temperatura de 37° e durante 12 a 48 hrs., las colonias son de tamaño variable 
dependiendo de la especie, son circulares, grisáceas, transparentes, lisas o mucoides. 
Los cultivos mueren por si solos en 1-2 semanas; los desinfectantes comunes, el calor 
(50°C durante 30 min.) y la luz ultravioleta la matan rápidamente (6). 
La Pasteurel/a haemolytica debido a la producción de hemolisinas, produce hemólisis en 
agar que contenga sangre de rumiante, ver tabla 3. 

Tabla J, Reacciones diferenciales de las especies de Pasteurel/a. 

lndol 

P. muiíocida + 
P. haem_o~/yt~ic_a_·~~~ 

Hemólisis en agar 
. sangre. 

+ 

ONPG= ormtin descarbo)(iJasa 
Tomado de: (6). 

Ureasa ONPG. Crecimiento en agar 
. _____________ t.Jls_Cor:ik.ey_ 

+ d + 

Diferentes cepas de Pasteurella multocida han sido aisladas de conejos y otras especies 
animales del mundo incluyendo a México, siendo las cepas A:3 y la D las que producen 
las enfermedades más severas (24,55,63). En el módulo de cunicultura de la FES-C en 
1992, Trejo encontró 5 cepas de Pasteurella multocida tipo A y 39 de Pasteurella 
multocida tipo D (70). 

1.2.- DEFINICIÓN. 

La Pasteurelosis es una enfermedad infecto-contagiosa, que afecta a diversos órganos 
de los conejos silvestres y domésticos; de carácter epidémico, septicémico y/o enzoótico; 
que puede presentar numerosos cursos y variantes clinicas (30,41,47). 

1.3.- SINONIMIAS. 

Complejo rinoneumónico, septicemia hemorrágica, coriza (34,41). 
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1.4.- FACTORES PREDISPONENTES. 

En la mayoría de los casos, la presentación de enfermedades esta determinada en gran 
parte por la presencia de factores diversos, capaces de alterar la respuesta inmune de 
los animales, aumentando la susceptibilidad de estos a procesos patológicos y creando a 
su vez las condiciones adecuadas para la proliferación de determinados agentes 
infecciosos; es decir, que en muchas ocasiones los factores predisponentes pueden 
tener mayor importancia que los mismos agentes patógenos (34). Dentro de los 
principales factores predisponentes, podemos mencionar los siguientes: 

1) Las condiciones ambientales: 

a) Temperatura.- Cuando esta es excesiva favorece la evaporación del amoniaco 
presente en los orines y excrementos, pudiendo irritar la mucosa nasal y conjuntivas 
(7,58,61); por otra parte los cometes nasales de los conejos son muy amplios, ofreciendo 
con esto una amplia superficie de contagio, sobre todo cuando sus mucosas se hallan 
alteradas, favoreciendo con ello la presentación de la Pasteurelosis la cual suele 
complicarse con otras bacterias, como bordetelas, yersinias, neumococos, estafilococos, 
estreptococos y virus de la mixomatosis la cual no se presenta en México (13,30). 
Se ha demostrado experimentalmente que al infectar con Pasteure//a multocida a 
conejos sometidos previamente y durante 15 días a un ambiente con 30 ppm. de 
amoniaco, estos desarrollaron un 100% de rinitis, un 60% de otitis y un 50% de 
neumonías, mientras que los que no recibieron amoniaco, presentaron rinitis benignas en 
un 40%, menor número de otitis y ningún caso de neumonía (30). Por otra parte las 
temperaturas bajas favorecen también su presentación (41). 

b) Ventilación.- Una adecuada ventilación permite disipar el exceso de amoniaco 
y de otros olores irritantes. Hay que tener cuidado de que esta no sea excesiva o brusca 
y en base al clima prevalente en la zona y a la época del año (3,7,41,58,61 ). 

C) Humedad.- La humedad óptima es del 60%, los excesos pueden favorecer la 
irritación de las mucosas (3,41,30,58). 

2) Medidas higiénicas inadecuadas.- De ahí la necesidad del lavar y desinfectar las 
instalaciones e implementos de manera rutinaria, poner tapetes sanitarios a la entrada 
de la granja y de la nave, cuarentenar animales de nuevo ingreso, incinerar o enterrar 
anímales muertos y evitar o disminuir el estres ocasionado por la entrada de personas o 
animales ajenos a la granja (7,58,34). 

3) Alimentación.- Vigilar la cantidad, calidad, higiene y el uso de materias primas en 
buen estado, evitar cambios bruscos de la alimentación y no darles alimentos polvosos 
(3,41,58,34,61 ). 

4) Hacinamiento.- Evitar poblaciones excesivas de animales dentro de locales pequeños 
(7,30,34). 
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5) Microbismo ambiental exacerbado.- Debido a bacterias, virus, hongos o parásitos, 
presentes en la granja, como consecuencia de la presencia de portadores sanos, debido 
a enfermedades anteriores mal controladas (41,58,34). 

6) Deficientes programas de prevención y control de enfermedades.- Para ello hay 
que hacer diagnósticos rápidos y precisos, para poder aislar y cuarentenar animales 
sospechosos y enfermos, debemos también eliminar e incinerar animales muertos; de 
estos animales podemos tomar muestras para realizar cultivos y posteriormente hacer 
autobacterinas; debemos también lavar, desinfectar y fumigar periódicamente todas las 
instalaciones y el mobiliario, evitando en lo posible el uso indiscriminado de 
desinfectantes e insecticidas organofosforados u organoclorados, sobre todo en épocas 
calurosas (3,58,34,61). 

7) Epoca del año.- Mayor incidencia en primavera y otoño (58). 

1.5.-TRANSMISIÓN. 

Se da principalmente en la fase aguda de la enfenmedad, por contacto directo con las 
secreciones orales y nasales de los conejos enfermos o portadores sanos, siendo aún 
más fácil el contagio cuando hay estornudos; también se da indirectamente por 
alimentos, suelos, jaulas y bebederos sobre todo en animales jóvenes (7,24,30,58). La 
enfermedad puede alcanzar otras zonas, por contagio contiguo o por via septicémica 
(30). Por vía venérea también puede transmitirse, ya que la Pasteurella puede estar 
alojada en los testículos (61). Los gazapos nacidos de madres portadoras pueden 
presentar Pasteurella multocida en la zona bucofaringea entre 1 y 5 dias después del 
nacimiento, por otra parte los conejos aparentemente desarrollan poca inmunidad 
después de la infección, pudiendo alojar a los gérmenes en los ganglios retrofaringeos 
convirtiéndose así en portadores sanos, perpetuando así la enfermedad en las conejeras 
junto con las hembras adultas, ya que en ellas la prevalencia de la enfenmedad es 
significativamente mayor que en los machos de un mismo grupo sugiriendo con ello que 
existe una particular susceptibilidad relacionada con la edad y el sexo (27,30,59). 
El periodo de incubación es dificil de determinar ya que muchos conejos presentan 
infección subclinica, sin embargo experimentalmente se ha visto que la rinitis se presenta 
en 1-2 semanas después de la inoculación intranasal (11 ). 

2.- REPERCUSIÓN ECONÓMICA 

La enfenmedad es capaz de provocar elevadas pérdidas económicas, en explotaciones 
industriales y en criaderos de animales de laboratorio (41). 
Actualmente en las granjas cunicolas, los procesos respiratorios estan entre las 
principales causas de pérdidas económicas, en comparación con otros problemas 
infecciosos (ver tabla 4). Las pérdidas se deben a la muerte de animales, que en 
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ocasiones suelen ser numerosas y por los efectos sobre la producción. Las conejas con 
problemas respiratorios crónicos pierden capacidad reproductiva parto tras parto y en 
poco tiempo quedan inservibles para la producción; por otra parte los animales de 
engorda presentan retraso del crecimiento, muertes súbitas por neumonias agudas y 
diarreas secundarias (13). 

Tabla 4. Problemas patológicos principales en las explotaciones industriales de conejos. 

-Patofogla · -· ' ' "lo -; :- , '.Eta re i'OduCtN• '.:S: ' '.' ·a · ;:.~·:· 
Neumonía por 

Pasteurella.m. y 
Bordetel/a.b. 
Coccidiosis 

~ (i_ntestinal y h_epática) · 
· Mixomatosis (no hay 
' en Njéxico). 

Diarreas 
colibacilares. -· - ... 

Enterotoxemias. 

t ... Tiñas, sama!iy 
_ p'!í_~Si~o;¡, __ .. L 

Tomado de: (59). 

3.- PATOGENIA. 

30 

20 

10 

10 

10 

10 

Engorda y 
reproductores. 

Engorda y 
reproductores 

Engorda y 
reproductores. 

Engorda y 
reproductores 

Engorda y 
_reproductores 

Engorda y 
reproductores 

Estaciones 
húmedas. 

Inicio del verano. 

Primavera, otoño. 

Verano. 

Primavera, otoño 

Todo el año. 

La Pasteurella mu/tocida es habitante normal (comensal) de tracto respiratorio y 
gastrointestinal de muchas especies de animales domésticos y no domésticos en todo el 
mundo (10,20). Existen diferentes serogrupos capsulares de Pasteurel/a multocida (ver 
tabla 5) los cuales se han establecido en base a las diferencias antigénicas de sus 
componentes capsulares (lipopolisacáridos capsulares o LPS.). 

Tipo A 

Tipos 

Tipo D 

Tabla 5. Diferentes serogrupos capsulares de Pasteurella mu/tocida y 
enfermedades que causan: 

Colera aviar; forma parte de la fiebre de embarque de los bovinos; 
leuroneumonia, abscesos otitis media en cone'os. 

Septicemia hemorrágica en bovinos domésticos y salvajes en el sureste de 
Asia Oriente medio sur de Euro a. 
Neumonia y rinitis atrófica con o sin Bordetella bronchiseptica en cerdos; 
neumonia en aves de corral. 

Tomado de (20) 

f~sr1:· --¡ i -.i .. "'CON 1 

t 11.1 r i·· .¡ "E' e R ,· 
· ... !~.·~:'. '.-1.'.·-l.2._Gl~T _1 
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Estos tipos capsulares pueden subdividirse en tipos somáticos (existen 16 hasta la 
fecha) de acuerdo a las diferencias serológicas de sus LPS, por ejemplo el serotipo A: 12 
que es el más frecuente en Estados Unidos, existiendo también los serotipos A:3, A y la 
D, siendo las cepas A:3 y la D las que producen enfermedades más severas ya que 
producen toxinas (19,63). En diversas observaciones experimentales se demostró que el 
antigeno capsular de las cepas tipo D les permite resistir la fagocitosis por parte de los 
neutrófilos, mientras que algunas como la tipo A capsular son más susceptibles al ataque 
de estos (27). La Pasteurel/a mu/locida tipo A y D producen cápsula de ácido hialurónico 
y fimbrias o pilis que las capacitan para adherirse a la mucosa respiratoria para formar 
colonias sobre su superficie, a su vez las microvellosidades de las células epiteliales y la 
producción de moco de estas favorecen la adhesión, posteriormente hay destrucción de 
estos pilis (9,24). La Pasleurella mullocida tipo A es más adherente que la tipo O (11). La 
cápsula bacteriana contiene polisacáridos que inhiben la fagocitosis; estos le dan 
protección a la bacteria contra el complemento y la actividad bactericida del suero (24). 
La producción de toxinas es otro factor que influye en la virulencia, ya que pueden 
causar enfermedad por si mismas (17,58). Se ha asociado la presencia del síndrome de 
rinitis atrófica en conejos, a las toxinas producidas por cepas de Pasteure/la tipo D 
(24,44). Además la toxina dermonecrótica de algunas cepas tipo O aumentan la 
colonización de la mucosa (11). 
Esta bacteria suele estar asociada con otras bacterias como la Borde/e/la, Yersinias, 
Neumococos, Streplococcus, Staphy/ococcus y virus que afectan al tracto respiratorio 
como los Poxvirus causantes de la mixomatosis• (14,22,30,61). La infección preexistente 
o simultánea de otra bacteria respiratoria como la B. bronchiseptica puede influir en la 
habilidad de la Pasteure/la muliocida de colonizar y debilitar los tejidos (25,58). 
La pasteurelosis en conejos es parecida a la que se presenta en otras especies 
animales, una vez que llega por la nariz a tracto respiratorio se establece pudiendo 
colonizar, senos paranasales, oído medio, conductos lagrimales, órganos torácicos y 
posteriormente genitales (24). La colonización y enfermedad están influenciados por 
factores relacionados a la bacteria y al hospedador, siendo frecuente que la Pasteure/la 
actúe como invasor secundario en las enfermedades neumónicas de rumiantes y cerdos. 
Forma parte de la fiebre de embarque, sin embargo puede ser la causa primaria de la 
enfermedad, como en la septicemia hemorrágica enzoótica de los bovinos, septicémia 
hemorrágica aviar y en el cólera aviar; en estos casos es frecuente la septicemia (20,63). 
Los conejos con infección severa crónica tienen muchos titulas de lgG contra Pasteurella 
multocida la cual no tiene efecto bactericida en vivo ni en vitre; la lgG tampoco proteje 
contra la infección, aunque puede tener un papel importante en la diseminación de la 
enfermedad. Los anticuerpos contra antígenos de Pasteure/la o hacia antígenos con 
reacción cruzada pueden aumentar la opsonización y la fagocitosis (11). 

• La mixomatosis presente en la explotaciones industriales se caracteriza por una rinitis 
fuerte que ocasiona asfixia sobre todo en las conejas adultas. 

-
1 
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4.- SIGNOLOGfA. 

4. 1.- SIGNOS Y LESIONES 

La afección en el conejo es muy contagiosa, se presenta en ocasiones con evolución 
septicémica y de carácter, enzoótico y/o epizoótico (15,47). la Pasterelosis se clasifica 
en: localizada y generalizada (septicémica), la más común es la localizada, la cual afecta 
a sistema respiratorio, produciendo: rinitis, coriza, neumonia y otitis secundaria; la otitis 
media no siempre esta asociada con torticolis o exudado purulento en el canal auditivo 
ya que puede ser asintomático, mostrando signos sólo hasta que la infección se 
disemina a oido interno; cuando el timpano se rompe la infección se extiende a oido 
externo (11) Se debe sospechar de otitis cuando el conejo se rasca incistentemente la 
base de la oreja sin haber presencia de ácaros, el exudado puede ser expuesto por 
medio de una presión ligera sobre la base de la oreja (11). La forma septicémica, cuando 
evoluciona de manera crónica, tiende a desarrollar manifestaciones genitales, como la 
metritis y cutáneas, como los abscesos y mamitis (30,47). Frecuentemente los conejos 
presentan infecciones crónicas en sus órganos y tejidos internos, como oidos o 
pulmones sin que presenten signos, siendo además negativos a los cultivos nasales 
(25). 

Tabla 6. Diferenciación de enfermedad respiratoria en conejos. 

Signos. Superior Inferior 
Descarga nasal y ocular Ftebre, depresión, 
estornudos, ronquidos, anorexia, fatiga, disnea 
pelo enmaranado en la y cianosis. 

cara. 
Auscultación Rinitis/sinusitis Bronconeumonla Pleuritis Edema oulmonar 

Estertores Estertores pulmonares, Sonidos de fncc16n. Resptfaclón d1flcuHosa, 
nasofarlngeos puede haber ausencia Sonidos cardiacos con sonidos acuosos. 

de sonidos respiratorios exagerados 
de manera irreoular. 

Rayos X Cornetes topacldad Unea do efusión 
nasales/senos oeribronaulal 

t apacldad:: exudado. Consolidación Masa lor3cica. 
J. onaddad: atrofia pulmonar. 

Tomado de: (11). 

4.2.-EDAD. 

Esta enfermedad ataca a conejos de cualquier edad o etapa reproductiva, en este punto 
existen discrepancias ya que por ejemplo Di Giacomo cita que es a las 22 semanas, 
cuando se afectan más los cornetes nasales, siendo según su estudio dificil de aislar la 
bacteria a esta edad, en contraposición Patton indica una infección muy temprana a 
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través de los bebederos, para Gloriosis el poder de ciertas cepas de adherirse a nivel de 
las células faríngeas es fundamental para el establecimiento de la enfermedad, lo que 
indicaría cierta lógica en la teoría de Pallen (58). Fuentes y Ueonart en 1994, mencionan 
que la rinitis aguda se presenta en gazapos a partir de las 3 semanas de edad; la rinitis 
crónica a partir de las 6 semanas y la bronconeumonía a cualquier edad, siendo más 
severa en animales menores de 3 meses (30). 

4.3.- CURSO. 

La presentación clínica de la enfermedad en lo que a su curso se refiere es variable, 
dependiendo del grado de virulencia de la Pasteure//a multocida involucrada y de la 
receptividad del conejo, condicionado todo ello por situaciones ambientales y el estado 
de sus defensas naturales pudiéndose presentar de la manera siguiente: (15,30,61) 

4.3.1. H/PERAGUDA O SEPT/CEMICA. 

Curso rápido de presentación súbita, el animal muere en 12 a 24 hrs. pudiéndo llegar 
hasta las 72 hrs, confundiéndose con un proceso de intoxicación aguda (41,58). En 
algunos animales se puede llegar a presentar fiebre de 41-42ºC, depresión, anorexia y 
mucosas cianóticas (61). Los animales lactantes pueden morir rápidamente por 
septicemia o neumonía (7). 
A la necropsia podemos encontrar que todos los órganos aparecen congestionados y 
con hemorragias petequiales, los vasos sanguíneos están llenos de sangre oscura que 
no coagula (34,58,61). 

4.3.2.- AGUDA. 

El Período de incubación es de 4-6 días, presentando durante 2-3 días fiebre de 41-
42ºC, depresión, anorexia, respiración acelerada, que después se hace disneica y 
acompañada de tos dolorosa; pueden observarse problemas digestivos como, 
timpanismo y diarrea, la cual es muy olorosa, el animal muere 4-10 días después, 
presentando convulsiones o parálisis (58,61). 
A la necropsia encontramos al aparato respiratorio congestionado, hemorrágico y con 
zonas de hepatización; la cavidad pleural con liquido turbio y opaco o con fibrina y 
abscesos; el corazón, pulmones y pleura pueden estar rodeados por una capa 
fibrinopurulenta (15,30,41,61), encontramos también hepatitis, esplenitis y pericarditis 
agudas (15,58). Las lesiones radican en tráquea, laringe (petequias). En tráquea hay 
moco espumoso rojizo, las lesiones pulmonares pueden ser uní o bilaterales, 
evolucionando de la congestión a la hepatización y necrosis. Cuando se llega a afectar la 
pleura solamente el pulmón estara comprimido o atelectásico y por la proximidad puede 
haber pericarditis (58). 
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4.3.3.· SUBAGUDA. 

Esta puede darse de formas distintas: 

1.- Rinitis o coriza.- Se observa prurito nasal, estornudos frecuentes, flujo nasal seroso, 
uní o bilateral que después se transforma en mucopurulento blanquecino, la punta del 
hocico aparece rojiza y a veces costrosa (7,58,34,61); hay conjuntivitis, secreción ocular 
serosa a mucopurulenta, los párpados están inflamados y a menudo pegados; el pelo y 
los bigotes están aglutinados y húmedos así como también el pelo de las manos 
(7,58,34). Gazapos a partir de las 3 semanas de edad, presentan estornudos violentos 
(rinitis aguda), con emisión de exudado seroso, seromucoso o mucopurulento (30). La 
rinitis contagiosa, puede producir una infección subclinica, ya que ofrece a menudo un 
curso intermitente, la inflamación de la mucosa nasal y el flujo se atenúan primero y 
desaparecen después durante varios días o semanas para aparecer de nuevo a 
consecuencia de algún factor estresante (41,58). Son frecuentes las complicaciones 
generales septicémicas, generalmente mortales, debido a la persistencia de la 
inflamación supurativa en cavidad nasal, cuya conformación (cornetes nasales amplios) 
es muy favorable para el estancamiento de las mucosidades (58,30). De este modo 
como resultado de la irritación continua las aletas de la nariz y el labio superior se 
agrietan (41,58). La rinitis crónica se produce en animales mayores de 6 semanas y se 
caracteriza por provocar estornudos muy persistentes, obstrucción nasal y habitual 
presencia de secreción mucopurulenta (30). La bronconeumonía en animales mayores 
de 12 semanas puede hacerse crónica, ocasionando descargas nasales y estornudos 
persistentes, fiebre, depresión, anorexia, pérdida de peso, caquexia, disnea, cianosis y 
muerte (7,30). Las hembras reproductoras dependiendo de la gravedad de la afección 
pulmonar, pueden morir en el último tercio de la gestación por deficiencia respiratoria 
(58). A la necropsia vemos en cavidad nasal inflamación y secreción mucosa o 
mucopurulenta. Rinitis atrófica o degeneración de cometes nasales que ha sido asociado 
a la producción de toxinas por parte de ciertas cepas de Pasteurel/a multocida 
(24,26,30). 

2.- Abcedativa.- La migración de bacterias por vía sanguínea, favorece la presentación 
de abscesos en diversos partes del cuerpo, los cuales están bien encapsulados, con un 
exudado blanco espeso y que crece lentamente, siendo más frecuentes en la región 
maxilar de la cabeza, en cuello, muslos, abdomen y en glándula mamaria, pudiéndo 
crecer también en órganos internos (11,30,34,61). Estos abscesos tienen exudado típico 
blanco, denso y caseoso (41). A la necropsia encontramos abscesos en varias partes del 
cuerpo (15,30). Betancourt y colaboradores en1998, reportaron la presencia de un 
absceso retroperitoneal, que ocupaba un tercio de la cavidad abdominal en una coneja 
Nva. Zelanda (5). 

3.- Otros órganos.- La diseminación de la bacteria vía sanguínea puede ocasionar, 
vaginitis con presencia de loquios amarillo-grisáceos, metritis uní o bilateral, con 
presencia de pus, piometras y mastitis, que obliga a la eliminación de la reproductora; en 
machos podemos encontrar orquitis (9,10). Se pueden observar también procesos de 
estomatitis, queratitis e inflamaciones purulentas del oído medio, la otitis puede producir 
destrucción del nervio vestibular, necrosis de la porción petrosa del temporal y 
meningoencefalitis. Asi mismo es fácil encontrar tortícolis o síndrome vestibular (30,58). 
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5.- PATOLOGÍA. 

5.1.- HALLAZGOS MACROSCÓPICOS. 

5.1.1.- SOBREAGUDA O SEPTICÉMICA. 

Presentan mucosas cianóticas y a la necropsia podemos encontrar que todos los 
órganos aparecen congestionados y con hemorragias petequiales, los vasos sanguíneos 
están llenos de sangre oscura que no coagula (34,58,61). Esta fase si evoluciona a la 
forma crónica desarrolla formas genitales como metritis uni o bilateral, con presencia de 
pus, vaginitis con presencia de loquios gris-amarillentos y orquitis así como lesiones 
cutáneas (abscesos en cualquier zona del cuerpo pero con más frecuencia en cabeza, 
cuello y mamas), esta evolución de la enfermedad depende de la virulencia de la 
Pasteure/la sp. y de la receptividad del conejo (30). Johnson en 1993, describió la 
presencia de abscesos y piometra en una coneja, aclarando que los conejos raramente 
se ven afectados a nivel reproductivo, especialmente en sus ovarios (49). 

5.1.2.-AGUDA 

A la necropsia encontramos los pulmones uni o bilateralmente congestionados, 
hemorrágicos y con zonas de hepatización; la cavidad pleural con liquido turbio, opaco, 
con fibrina; el corazón, pulmones y pleura pueden estar rodeados por una capa 
fibrinopurulenta (15,30,41,58); encontramos también hepatitis, esplenitis y pericarditis 
agudas (15,58). En tráquea y laringe hay presencia de petequias y moco espumoso 
rojizo. Cuando se llega a afectar la pleura solamente el pulmón estará comprimido o 
atelectásico (58). 

5.1.3.-SUBAGUDA. 

Caquexia, cianosis, conjuntivitis, los párpados están inflamados, rinitis aguda como 
resultado de la irritación continua, de tal forma que las aletas de la nariz y el labio 
superior se agrietan. A la necropsia vemos en cavidad nasal inflamación y secreción 
mucosa o mucopurulenta (7,30,41,58). 
La rinitis atrófica o degeneración de cometes nasales ha sido asociado con la producción 
de toxinas, por parte de ciertas cepas de P. multocida (24,26). 

5.2.- HALLAZGOS MICROSCÓPICOS (AGUDA Y SOBREAGUDA). 

Edema en mucosa nasal, alvéolos pulmonares con heterófilos y glóbulos rojos, debido a 
la congestión y hemorragia, edema y presencia de fibrina, paredes alveolares 
engrosadas, macrófagos y células gigantes multinucleares. 
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En Bélgica se reprodujo experimentalmente la pasteurelosis neumónica aguda en 
conejos libres de patógenos (SPF), encontrándose inflamación de las céls. alveolares y 
bronquitis leucocitica (62). 

6.- DIAGNÓSTICO. 

6.1.· DIAGNÓSTICO CLfNICO. 

Depresión, anorexia, rinitis con destilación nasal (coriza), tos, estornudos (10). 

6.2.· DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO. 

Dado que la Pasteure/osis en conejos, presenta un síndrome común a otras 
enfermedades respiratorias; es dificil diferenciarla clinicamente, por eso es preciso 
realizar diferentes análisis de laboratorio como: (15,58). 

a).- Aislamiento: Las muestras pueden tomarse de cometes, laringe, pulmones (58), por 
medio de un hisopo estéril; de sangre del corazón, médula, hígado, de abscesos (15,59). 
Las muestras pueden conservarse en refrigeración o congelación (20). Posteriormente la 
muestra es sembrada en agar sangre, (medio más adecuado, para aislar Pasteurel/a); 
puede hacerse también en Agar chocolate (22,58) después precisan de una incubación 
aerobia a 37°C durante 24 hrs.(22). La Pasteurella mu/tocida en Agar produce colonias 
redondas, de tamaño medio, de color gris, brillantes, convexas, lisas, translúcidas y no 
hemolíticas en el caso de la Pasteurella mu//ocida, la tipo A tiene una cápsula grande por 
lo que produce colonias mucoides, mientras que las colonias de tipo O pueden aparecer 
iridiscentes, además presentan olor caracteristico a indol (11,22). Una vez que se tienen 
colonias puras se le realizan las pruebas primarias para determinar el género bacteriano 
ver tabla 7. 

Tab 7. Pruebas Primarias 

1:.:......- __ .~::.----~~--~i .. _·_. _, -~~·-_._ .. _._ __ Pasteurel/11 fTIUltocj~a__ 
ITi~_ción f;f~ Gram .... , .,.·._·~. 

¡catalasa . 

¡Oxldasa. - . . .. · 
, Oxido..ferinentación:· 

+ 
+ 
F 

/
Motilidad.· ·· ·. 

, Acido de la glucosa. · '. _ + 
; Crecimiento anaerc1bi~:::·. . , _ . + 
: Crecimiento aerobio . . · . . . . . + 
'--~-----------------------

Tomado de. (16) 

--------- ----

-- ----{ 

-- -~--- -~-----
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Hecho lo anterior se procede a realizar algunas de las pruebas especiales como la 
hialuronidasa y acriflavina que son esenciales para diferenciar los tipos A y D de 
Pasteurel/a multocida (43). 

b).-Tipificación :La prueba de hialuronidasa se usa para la identificación de la Pasteurella 
mu/tocida tipo A, la cual tiene cápsula a base de ácido hialurónico que al estar en 
contacto con la enzima hialuronidasa producida por el Staphy/ococcus aureus (sembrado 
en el mismo cultivo de la Pasteurella) no permite el crecimiento de la Pasteurel/a tiasta 
en 1 cm. alrededor del crecimiento del Staphylococo (43). 
El tipo D se prueba con acriflavina en solución acuosa 1:1000, que hace precipitar y 
flocular, el cultivo de Pasteurel/a m. que quedo, después de quitar el sobrenadante 
contenido en un tubo de ensaye previamente centrifugado a 10 mil rpm./10 min. El 
precipitado puede observarse a los 5 min., después de 30 min. este precipitado 
sedimenta.(43) 

c).- Otras pruebas de laboratorio: 

c 1).- Hemoaglutinación pasiva: determina la cantidad de anticuerpos presentes en un 
animal siendo esta una prueba rápida y sensible para determinar la cantidad de Ac., en 
animales expuestos a la enfermedad o que han sido inmunizados (28,58). 

c 2).- Prueba de hipersensibilidad retardada: buena prueba, basada en la aplicación 
subcutánea de 0.1 mi. de un antígeno especial, dificil de purificar (52). 

c 3).- Aglutinación rápida (58). 

c 4).- ELISA, para detectar anticuerpos contra Pasteurel/a sp., a partir de sangre 
completa o suero (7,58). Kawamoto y colaboradores en 1994 determinaron que esta 
prueba resulta ser superior en serodiagnóstico que la prueba de hemoaglutinación 
indirecta y la prueba de precipitación y difusión en gel (GDPT) (39). 

c 5).- Electroforésis y proteínas; las primeras relacionadas con infección y las segundas 
con las lgM. (58). 

c 6).- En casos dudosos se recomienda inocular a ratones (41). 

c 7).- Prueba de precipitación y difusión en gel (GDPT), esta prueba es más sensible que 
la de ELISA (61), lo anterior se contrapone a lo determinado anteriormente por 
Kawamoto y colaboradores en 1994 (39). 

d).- Necropsia. 
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6.3.- DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. 

Torticolis.- Hereditaria, listeriosis, traumatismos, otitis media secundaria a sarna de la 
cabeza. 
Flujo nasal.- Coriza por polvo, deficiencia de vitamina A, mixomatosis. 
Oculares.- Espiroquetosis, mixomatosis (41). 

7.- PREVENCIÓN. 

Dentro de las determinantes de la enfermedad tenemos, al agente etiológico, al 
hospedador y al medio ambiente; en donde los dos primeros elementos coexisten en un 
tercero llamado medio ambiente, el cual puede favorecer tanto a uno como a otro de los 
dos primeros participantes. Esto penmite afirmar que la salud de un organismo depende 
del equilibrio adecuado que haya entre estos factores, el cual al romperse favorece la 
presencia de enfermedades, las cuales a su vez pueden controlarse llevando a cabo 
medidas que involucren a cualquiera de los componentes de la triada por separado o en 
conjunto (9). 
La aparición de las enfermedades, está determinada por factores predisponentes 
capaces de alterar la respuesta inmune de los animales, aumentando su susceptibilidad 
a diferentes procesos patológicos y creando condiciones adecuadas para la proliferación 
de determinados agentes infecciosos; es decir que en muchas ocasiones los factores 
predisponentes pueden tener mayor importancia que los mismos agentes patógenos 
involucrados (36,44,64). 
Por lo tanto se deben de identificar, evitar y/o corregir en la medida de lo posible todos 
aquellos factores que favorezcan la aparición de enfermedades (36,44,64,), incluyendo 
la eliminación de animales débiles y enfermos de la granja ya que esto representa un 
riesgo potencial para la propagación de las enfermedades (13,64,67,73). Hay que 
cuarentenar animales nuevos, quemar animales muertos, hacer limpieza y desinfección 
de todo el material que haya estado en contacto con los animales enfermos 
inmediatamente después de haberlos desocupado (13,61,67). 
En lo que compete a la Pasteuretosis, existe una asociación de varios factores 
predisponentes como: cambios bruscos de temperatura, mala ventilación, exceso de 
humedad y amoniaco, mala alimentación (calidad y cantidad), hacinamiento, así como 
fallas en los programas de control y prevención de la enfermedad. 
Es por esto que el control de los factores de riesgo es muy importante, para tener un 
mejor control de la enfermedad (34,60). 
La adición de vegetales frescos a la dieta, reduce la prevalencia de la infección (35) 
A lo anterior hay que añadirle las siguientes opciones: el uso de autobacterinas 
(bacterias muertas o inactivadas) obtenidas de animales enfermos provenientes de la 
misma granja. La autobacterina se aplica a una dosis de 1 mi. por vía SC., en la región 
del cuello, tanto a reproductores, como a las hembras gestantes, a la mitad de la 
gestación y revacunar cada 4-6 meses, dependiendo de la incidencia de la enfermedad. 
A los animales de engorda no se les vacuna, excepto a los que se van a dejar para 
reemplazo, a los cuales se les debe de aplicar 0.5 mi de autobacterina por vía 



19 

intraperitoneal y revacunar a los 4 meses, para después continuar con el esquema 
seguido en los adultos (34). 
La medida anterior se recomienda gracias a estudios, como los hechos en España, con 
conejos de la raza Nueva Zelanda, en los cuales se trabajo en un programa de 
vacunación contra la Pasteurella mu/locida y Borde/el/a bronchiseptica, en donde se 
pudo observar que el conejo responde adecuadamente a estímulos antigénicos de 
Pasteurel/a y Borde/el/a ''juntas, desarrollando una inmunidad activa adecuada que 
conduce a la protección del animal aún en condiciones ambientales deficientes, por un 
lapso de tiempo de hasta 3 meses, ocasionando incluso un posible fenómeno de 
"aclaramiento" de vias respiratorias altas, que puede conducir a la curación clinica de 
animales enfermos. Ellos hacen la aclaración de que las bacterinas a usar deben de ser 
altamente concentradas, para cuando se tengan condiciones ambientales muy 
deficientes y utilizar bacterinas menos concentradas cuando las condiciones ambientales 
sean adecuadas ( 1). 
Resultados parecidos se obtuvieron en Corea donde se uso una autobacterina 
formalizada de Pasteurel/a y Borde/el/a; encontrándose que los anticuerpos persistían en 
los conejos hasta 5 meses después de la 2a. vacunación (21). 
El uso de vacunas con microorganismos vivos (Pasleurel/a mul/ocida serotipo A-12) no 
dan resultados satisfactorios, ya que los animales pueden llegar a presentar rinitis 
atrófica (19,66). 
En un trabajo de tesis realizado en la FES-C en 1992, Domínguez T. observó que la 
producción de anticuerpos va a depender de la raza de conejo a la cual se le aplique la 
bacterina, siendo la raza Nva. Zelanda la que produce más anticuerpos, con una media 
de 2.7, seguida por la California con 2.6 y por último la chinchilla con 2.4, titules de 
anticuerpos. Por tal motivo, el concluye que el uso de autobacterinas en conejos, es una 
buena alternativa para disminuir la incidencia de la enfermedad, (sobre todo en animales 
que no han sido expuestos a la enfermedad) en épocas críticas; además el autor hace 
las siguientes: recomendaciones, inmunizar antes de las épocas críticas (invierno), tanto 
a jóvenes como a reproductores, mejorar las condiciones físicas y biológicas del módulo 
de la FES-C. (28) 
Otra cosa que se ha de señalar, es que la presentación del antígeno (íntegro o 
fraccionado) al parecer modifica grandemente la respuesta inducida. De este modo se 
presume que la cápsula determina la especificidad serológica siendo la que promueve la 
producción de anticuerpos protectores. (51). 
En Hungria, se llevó a cabo un experimento con el "Tolerin" (endotoxina de E. Coli, 
detoxificada por medio de radiación), pudiéndose comprobar que incrementaba la 
resistencia de los conejos jóvenes a las enfermedades respiratorias, gracias al 
incremento de leucocitos en el torrente sanguineo, debido a que causa hiperplasia 
funcional de la médula ósea y del timo, inhibiendo a su vez la degeneración fisiológica de 
este. Además de que no se presentaron serios efectos secundarios. 
La dosis usada fue de 1 mg./animal por via s.c., en dos aplicaciones, a intervalos de 4 
semanas entre cada una (31) . 

.. Las cepas de Pasteurolla multoc1da eran de origen septicémico o pulmonar por ser más virulentas que las 
que producen rinitis Mientras que las de Bordetolla bronchiseptica se les comprobó su ca·pacidad de 
producir to.xinas dcrmonecróticas termoláb1lcs, ya que se considera que este factor tiene mucha importancia 
en la patogenia de la enfermedad ( 1) 
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La aplicación de Enrofloxacina intramuscular, a una dosis de 5 mg/kg dos veces al dia, a 
partir del día 14 de gestación hasta el parto o bien disuelta en el agua de bebida o una 
dosis de 200 mg/L., desde el día 14 de gestación hasta una semana después del parto; 
puede interrumpir la transmisión de la Pasteurella multocida de la madre hacia sus 
gazapos. El autor no menciona nada en relación a la aparición de efectos secundarios 
en los gazapos, como consecuencia de la actuación de la enrofloxacina sobre el DNA 
celular; ni del costo-beneficio del uso de este antibiótico, comparándolo con otros 
antibióticos (69). 

8.· TRATAMIENTO. 

A base de antibióticos como penicilina, estreptomicina, tetraciclinas, neomicina 
cloranfenicol, gentamicina etc., pudiendo ser necesario el uso de espectorantes. (34) 
El uso de antibióticos tiene dos finalidades: detener un proceso patológico que está 
ocasionando problemas y por otra reducir el número de gérmenes de la explotación. 
Se enfatiza lo siguiente; los tratamientos indiscriminados no suelen producir una mejora 
de la situación a largo plazo, sino que crean resistencias, dando lugar en poco tiempo a 
que se agrave el problema. Por lo tanto, se recomienda analizar el problema a fondo y 
previo a cualquier tratamiento con antibióticos tomar muestras y realizar pruebas de 
sensibilidad (antibiograma) ya que dicha sensibilidad varia según la cepa bacteriana y de 
la explotación cunicola. Teniendo esto en cuenta ya podemos proponer un plan sanitario 
adecuado para poder eliminar el problema (13). 
Algunos de los posibles tratamientos los veremos a continuación: 
Administración de tetraciclinas de larga acción, a una dosis de 20 mg./kg., resulta muy 
eficaz, si se aplica desde dos días antes de una posible infección (68). 
En conejos enfermos se puede usar el Tilmicosin 25 mg/kg s.c., pudiéndose requerir de 
varias dosis (48). 
En Egipto se determinó a partir de un estudio con 10 antibióticos la susceptibilidad de la 
P. multocida a estos, determinándose que la Gentamicina es el mejor antibiótico para 
iniciar la terapia en conejos enfermos por Pasteurel/a teniendo un porcentaje de 
mortalidad de 10%, seguida de la penicilina G con un porcentaje de mortalidad de arriba 
del 40% (54). 
En Alemania se uso la Enrofloxacina por via subcutánea durante 10 días a razón de 5 
mg/kg cada 12 hrs., determinándose que este antibiótico no elimina a la Pasteurel/a 
multocida quizá porque la bacteria tiende a colonizar órganos y tejidos en los cuales no 
se puede llevar a cabo una efectiva concentración de antibiótico como oído medio, canal 
auditivo y senos paranasales (45). 
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111.- OBJETIVOS. 

111.a.- OBJETIVO GENERAL- Evaluar el erecto que ejerce la Pasteurefla mu/tocida de 
manera natural, sobre una linea de conejos formada a través de selección genética, en 
el módulo de cunicultura de la F.E.S-C., U.N.A.M. comparándolo con los conejos de.raza 
pura, del mismo módulo, por un lapso de tiempo de seis meses, a partir de marzo de 
1999. 

111.b.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

111.b.1.- Evaluar el número de animales de raza pura (Chinchilla, Nva. Zelanda y 
California) afectados de manera natural por la Pasteurelosis y compararte con el número 
de animales afectados de la linea genética obtenida, en el módulo de cunicultura de la 
F.E.S-C, a partir de éstas tres razas. 

111.b.2.- Observar si esta linea genética es más resistente a la Pasteure//a 
multocida, que las tres razas puras de las cuales se origino. 

IV.- MATERIAL Y MÉTODOS. 

La presente investigación se realizó, en el módulo de cunicultura de la Facultad de 
Estudios Superiores Cuautitlán (FES-C), perteneciente a la Universidad Nacional 
Autónoma de México, ubicado en el Km. 2.5 de la carretera Cuautitlán-Teoloyucan, Edo. 
de México; se localiza a una altitud de 2252 m. sobre el nivel del mar, a una latitud de 
19º41'15" N y una longitud de 99°11'45" W. 
Caracterizado por un clima (C, w, W, b, i) templado subhúmedo, con un promedio de 
precipitación anual de 1200 mm. (Estación meteorológica de F.E.S-C 1997) (74). 
Los animales se encuentran confinados en jaulas metálicas de 90 cm. de largo, 60 cm. 
de ancho y 40 cm. de alto; se utilizan comederos tipo tolva y bebederos automáticos. 
La alimentación, se les suministra Ad libitum, con alimento balanceado comercial 
(Conejina EF), el cual contiene 16.5% de proteína cruda, 14.5% de fibra cruda, 2% de 
grasa cruda, 12% de humedad, 9% de cenizas, 46% de extracto libre de nitrógeno y una 
dureza adecuada para el desgaste de dientes. 
El manejo reproductivo se realiza de la siguiente rorrna: los reproductores se alojan en 
jaulas individuales. Las hembras se llevan a las jaulas de los machos para ser montadas 
por lo menos 2 veces, esto se realiza los lunes, miércoles y viernes de cada semana, 
una vez concluida la monta se anota en la tarjeta de registro individual de la hembra, el 
número de macho con el cual se apareó, la fecha de la cópula y el número de montas 
efectuadas. Quince días después se les realiza el Dx. de gestación por medio de 
palpación abdominal, dándose negativo o positivo. Cuando el Dx. es positivo, se calcula 
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la fecha probable de parto, para poner el nido tres dias antes . El nido de madera debe 
estar limpio y desinfectado antes de ser introducido a la jaula, después se le agregan 
tiras de papel periódico, que le sirve de cama a la coneja. 
Después del parto, la camada se revisa diariamente para detectar animales nacidos 
fuera del nido, muertos o enfermos; el destete se realiza a los 35 dias de nacidos. En 
este periodo los animales son sexados y separados de acuerdo al sexo, para ser 
engordados hasta los 70 dias, etapa durante la cual los animales con mejor peso y 
mejores caracteristicas fenotipicas son seleccionados para utilizarse como animales de 
reemplazo. 
Durante un lapso de 7 meses, se realizó un chequeo diario de todos los animales de las 
filas A. B (razas puras), además de la C y D (híbridos) para detectar a todos los animales 
con sintomatologia sugestiva de Pas/uere/osis, tanto en animales jóvenes como en 
animales adultos; a los animales sospechosos de estar enfermos se les tomaron 
muestras de exudado nasal por medio de un hisopo estéril, para ser llevadas con 
posterioridad al laboratorio de Microbiología de la FES-C.; a los animales muertos por 
enfermedad respiratoria, también se les tomaron muestras de los tejidos aparentemente 
afectados por la enfermedad, el cual se sembro y cultivo posteriormente en Agar Sangre 
durante 24 hrs. a 37° C. Al dia siguiente se observaban las características 
macroscópicas y microscópicas de los cultivos, a través de la tinción de Gram. Cuando 
hubo crecimiento de bacterias diferentes a la Pasteurel/a en los medios de cultivo se 
realizarán pases sucesivos posteriores en Agar sangre hasta que el cultivo de 
Pasteurel/a fuera puro. 
Una vez que se tenia el cultivo puro se efectuaban las pruebas primarias (ver Tab.7 pág. 
17); para finalmente efectuar la tipificación a través de pruebas secundarias especiales 
como la de hialuronidasa y la de acriflavina. 
Para este estudio se contó con un total de 11 O animales hibridos, 88 hembras y 22 
machos; más 36 conejos de la raza Nueva Zelanda, 32 hembras y 4 machos; 38 conejos 
de la raza California 34 hembras y 4 machos y 36 conejos de la raza Chinchilla, 32 
hembras y 4 machos. 

Nota- Aunque no corresponde a los objetivos del presente trabajo, todos los animales enfermos 
que se les tomo muestras de exudado, se les dio tratamiento con antibióticos y expectorantes. 
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V.-EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 

Cuadro 1.· Animales con s1gnologla resp1ratorra y a1slam1ento posterior, en el mes de marzo. 
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____ .. _ _J -- - --· --· -- -- . ~-- (:J_ J 
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Cuadro 1 cont.- Número de animales de cada raza enfermos y pos1t1vos a Pasteurolla m en el mes 
de marzo. 

Raza. Total de animales · Animales enfermos Animales positivos 
por raza. por raza. a Pasteurella m. y 

. .. ..... u ºl. . 
Nueva Zelanda. 36 4 o 0% - -··· .. 

California. 38 5 3 60% 
Chinéiiina: 36 4 25% 
Hlbridos. 110 6 16.6% 

Porcentaje de animales enfermos positivos a Pastourolla m. durante el mes de marzo. 

Nueva Zelanda: 4 animales enfermos ninguno(+) a Pasteurel/a m = 0% 
California: 5 animales enfermos 3 (+)a Pasteurella m = 60% 
Chinchilla: 4 enfermos 1(+) a Pasteurella m = 25% 
Hlbridos: 6 enfermos 1 (+)a Pasteurel/a m = 16.6% 

Comparación porcentual entre los animales de raza pura y los conejos hlbridos enfermos por 
problemas respiratorios no definidos, durante el mes de marzo. 

Raza Nueva Zelanda: 4 animales enfermos de un total de 36 conejos de esta 
raza:11.1% 
Raza California: 5 animales enfermos de un total de 38 conejos de esta raza: 
13.1% 
Raza Chinchilla: 4 animales enfermos de un total de 36 conejos Chinchilla: 11.1% 
Hlbridos: 6 animales enfermos de un total de 11 O animales híbridos: 5.4%. 
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Cuadro 2 .• Animales con s1gnologia respiratoria y a1slam1cnto posterior en el mes de abril. 

;·. • ~ ~ .. l • • ~ :"'". r :- . . - .·: 1 , • t •• • i ·· ~ , 

·, ', , . . - . ·~ :'. . ~; . r.·,: ~ .' ¡ . . ; 1 ',-:,~:~ 
12 e 
31 e 
19 b-

48 e 

1s e 

Híbrido 

·---·--·---¡ --- --- ·-
;- ·40-r--~iva. 
. \ Zelanda 
~-=-1~E+=:-.=~- .... 

H. e/crías 
M 

H. e/crías 

H. 

M 

_ , ~- e/crías. 

·t· 
H 

H 

;-490--/-cá-iifomfa ~-- -H-
L _____ L_ __________ __; ________ ---

46 A / " i H ·-4¡,-AJ----.------- -- ---¡.¡. 

H 
H 

, ·25 "A -¡-chíncllíiia \ H. 

··-:20-·i\·-+--; ·-- -+-Gazapo: 
_...., _____ -·--

24 A 

++ 

+ + 

++ 

++ + 

+ + 

4-- - •. --~-·-- .• 

.. : __ _j ___ _: __ _ 
__ + __ ~----- ... 
+ 

. ++ ' 
++ + 

+++ + 

++ + 

++ 

++ 

Recayó. · 
Amane- (-) 
_ció RI~. 
e/sama;· (+) 

tto. 
e/tetra c. 
Amane
ci~_RIP. 
Tto. el 
tetrac. 

.. -RiP. 

- ------·-·=r1c;.---. ¡- ·¡:;j 
. c,/E)nr:_(). 

_(+)_ 

~Reéayó' - -
cltetrac. i - --r¡c;: ····-. 

(+) 
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Cuadro 2 continuación. - Número de animales de cada raza enfermos y positivos a Pastaurella m 
en el mes de abril. 

: · · Riza. ·. >. Total de animales Anlmales enfermos · Animales(-~)'';'•:. 
· : . por raza. por raza. · Pasteurel/a m. y' su 

• • 1 - •,¡, · .•. 
Nueva Zelanda. 

California. 
Chinchilla. 
Hlbrldos. 

36 
38 
36 
110 

2 
5 
3 
6 

o 
2 

Porcentaje de animales enfermos positivos a Pastourol/a m. durante el mes de 
abril. 

N.Zelanda: 2 animales enfermos ninguno(+) a Pasteurel/a = 0% 
California: 5 animales enfermos 2 (+)a Pasteurel/a = 40% 
Chinchilla: 3 enfermos 1(+) a Pasteurel/a = 33.3% 
Hibridos: 6 enfermos 1 (+) a Pasteurella = 16.6% 

0% 
40% 

33.3% 
16.6% 

Comparación porcentual entre los animales de raza pura y los conejos hlbridos enfermos por 
problemas respiratorios no definidos durante el mes de abril 

Raza Nueva Zelanda: 2 animales enfenmos de un total de 36 conejos de la 
misma raza: 5.5% 
Raza California: 5 animales enfenmos de un total de 38 conejos de la misma 
raza: 13.1% 
Raza Chinchilla: 3 animales enfenmos de un total de 36 conejos de la misma raza 
8.3% 
Hibridos: 6 animales enfermos de un total de 110 conejos de la misma 
raza: 5.4%. 
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Cuadro 3.- Animales con signologla respiratoria y aislamiento posterior, en el mes de mayo. 

. .r~ ....... . . , - , ~ ...... - , . , 
-- ~... ' ' . . ' ~ . ' . ' .. 
. , r 1 • 1 , 

33 o 

19 o 
3fE 
15 E 
·2-0 

24 e 

38 

1 B 

,---9-~'--c 

Hlbrido 

Nva. 
Zelanda 

.. -f.- -

, __ ~2EI_ 
' 50 B 

55/\ 
--46'A 
·479 

24 B 

26A 

"30 A 

2.2 B 

Chinchilla 

Gazapo 

¡-·-

H 
H. 
M 
H 

H. 

H 

H 

M 

H. . H 

M 
H. c/crias. 

-_:--- ·¡.:¡ 

H. 

H. e/erías. 

H 

+• 

++ 

++ 
+++ 

++ 

+ 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

+ 
++ 

++ 
++ 

• 

++ 

++ 

++ 

++ 

+ + 

+ 
+ 

+ 

¡ 
--r·-- .... - --;----· 

·¡·- ·---··-¡--··-·-- --1-·-·-·-

--.;-!---------r---- ---
, ' 

+ 

. ; ... -++-- ¡----·-·¡---
···. - r·---- -~~--·-

' 1 

-i 

Tto. 
tetra c. 

Tto. c/
tetrac . 
. RIP. 

(+) 

TtO~--·· ------
Tetrac. 
. Rlf. 

Tto. 
Tetrac 
-R1? .... tfU 
--· --~-----i 
....... .J ___ J 

Tto. 1 (+) i 
· c/tetrac. ' ' + ... - ·"tia. -- ,----- -., 

____ ,,,,_clg_e!lla_, ,_ 

· .... fto - · --<~LJ 
_ '. c/gE!nla~ ~ ___ 

·néi. 
· c/tetrac. ' --Recaió. ~ ---- --

na. : 
9t~~~ .¡ .. -----i 

. e/genia. i 1 --- -· .. --.'.·J~f-1 
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Cuadro 3 continuación.· Número de animales de cada raza enfermos y positivos a Pasteurel/a m en el 
mes de mayo. 

_ ·Raza. Total de animales Animales enfennos Anlmales (•)a 
por raza. por raza. Pasteurells m. y su 

- - - _: % 
Nueva Zelanda. 36 3 1 

ca1itomia. · 38 7 2 
Chinchilla. 36 4 
Híbridos. 110 6 

Porcentaje de animales enfermos positivos a Pasteuro/la m. durante el mes de 
mayo. 

Nueva Zelanda: 3 animales enfermos, 1(+) a Pasteurella = 33.3% 
California: 7 animales enfermos, 2 (+)a Pasteurella = 28.5% 
Chinchilla: 4 enfermos 1(+) a Pasteure//a = 25% 
Híbridos: 6 enfermos 1 (+)a Pasteurel/a = 16.6% 

33.3% 
28.5~. 

25% 
16.6% 

Comparación porcentual entre los animales de raza pura y los conejos hfbridos enfermos por 
problemas respiratorios no definidos durante el mes de mayo. 

Raza Nueva Zelanda: 3 animales enfermos de un total de 36 conejos Nueva 
Zelanda 8.3% 
Raza California: 7 animales enfermos de un total de 38 conejos California 
18.40/o 
Raza Chinchilla: 4 animales enfermos de un total de 36 conejos Chinchilla 
11.1o/o 
Híbridos: 6 animales enfermos de un total de 110 conejos Híbridos 5.4%. 
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Cuadro 4.- Animales con srgnologla respiratoria y aislamiento posterior, en el mes de junio 

·~·¡' .. -, ¡. .i',,, ' :.t.': ·1 ~ .. ~. 1 • • _. : • ,. 

;:~.::~:.ir·,. . , , · . j ' · _ . , ~ , . . . 
21 o Híbrido Gazapo ++ + 

28 o H. e/crías. 
33 o Gazapo ++ 
20 H. c/cdas ++ 

14 o H + 
18 o Gazapo ++ 
21 o Gazapo + 

20C M + 

2A ·lilva. -·¡ ++ 
ZeJaí!da 

.. - --·l.-

H .. ·.¡:.¡: ;··++ ·-··¡··-··---
H. cícrias:··- :¡::¡.---¡ ----- ;--- -· -··¡·-

H. ++ ----·J,--- ---(·--
¡ 

H~·c/crias. 
42A H. 

++ 
++ 

41 8 ' ' Gazapo- +++ 
e/san 

' ... gr~ 

.. -·· ·- -r ···-··----·- ---, 
30 s . cí-iiñ<:lli1ia: Gaz-apci .. 
26 A ·I- · ·-;;- ·· -· ti: _C!crias. 
· 3o A • Gazapo. 

30 8 Gazapo 

++ 
+ 

++ 

++ 

+ - ·--~------

RIP 

. Recayó· 

Tortico
lis 

s/sama. 

-~-~-_-r - ~'~ _: t···l:tI.~~ 
1 

i i c/pulmo; 
nes 

. -· ·-~-ªl!l.- ' ··-¡ 

······- --~-- - -·-- ---- ~----- ---~ 
···---¡ 

..Recay(i ; · · -
yRIP 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEIV 
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Cuadro 4 continuación.- Número de animales de cada raza enfermos y positivos a Pasteurelfa m. en el 
mes de junio • 

. , ' Raza. . i Total de animales , Animales enfermos Animales ( •) a 
- · por raza. por raza. Pssteurella m_ y su 
: : % 

Nueva Zelanda. 36 1 o 
California. 38 6 1 
Chinchilla. 36 4 o 
Híbridos. 110 8 o 

Porcentaje de animales enfermos positivos a Pastourella m. durante el mes de 
junio. 

Nueva Zelanda: O animales enfermos ninguno(+) a Pasteurella m. = 0% 
California: 6 animales enfermos 1 (+)a Pasteure//a m. = 16.6% 
Chinchilla: O enfermos ninguno(+) a Pasteure//a m. = 0% 
Hibridos: O enfermos ninguno(+) a Pasteurella m. = 0% 

~·" 1_6_.IWo. 
O"lo 
0% 

Comparación porcentual entre los animales de raza pura y los conejos hlbridos enfermos por 
problemas respiratorios no definidos durante el mes de junio. 

Raza Nueva Zelanda: 1 animal enfermo de un total de 36 conejos de la misma 
raza 2.7% 
Raza California: 6 animales enfermos de un total de 38 conejos de la misma raza 
15.7% 
Raza Chinchilla: 4 animales enfermos de un total de 36 conejos de la misma raza 
11.1% 
Híbridos: 8 animales enfermos de un total de 110 conejos de la misma raza: 
7.2%. 
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Cuadro 5.- Animales con signologfa respiratoria en el mes de julio . 

.!-/.~'.'\'', '"',)( ., ·},-:-. \' --~· . \ ·.: 

. . 
50C Hlbrido M 
18 b H. c/crias. 
1s c M 
46 D H. e/crías 

12A Nva. H 
Zelanda 

;+ + 

++ 
++ 

+ 

+ 

: Tortíco
lis 

Caque
xia 

. 1"--·-. -
+ - i·-- ··; -·45 A !.~iinrornia. · H + 

.. ·-----f--·-- .: 
; 1 1 J 

23,;. L~iiiii~h1ua · Gazapo._ ~-~!+:"":~r-~--~~-:·-·-·+-- -·--
··+· ' 

···- -___ ¡ ____ -···-----~ - .. 

.. - .. L ~Jf' 

Nota: A partir del mes de julio, la toma y remisión de muestras al laboratorio de Microbiología ya no se llevó 
a cabo debido a la huelga por lo que sólo se calculo el % y promedio de animales enfermos. 

Cuadro S continuación.- Número de animales de cada raza enfermos en el mes de julio. 

, Raza. ' Total de animales por raza. Animales enfermos por 
- · · . i · raza. 

Nueva Zelanda. 
California. 

· chirichília. 
Híbridos. 

36 ·°Ja- ---
·35 
110 

1 
_ _1_~:--·-----· -

1 
4 

-----·- -------

Comparación porcentual entre los animales de raza pura y los conejos hlbridos enfermo• por 
problemas respiratorios no definidos, durante el mes de julio. 

Raza Nueva Zelanda: 1 animal enfermo de un total de 36 conejos de la misma 
raza 2.7% 
Raza California: 1 animal enfermo de un total de 38 conejos de la misma raza 
2.6% 
Raza Chinchilla: 1 animal enfermo de un total de 36 conejos de la misma raza 
2.7% 
Hlbridos: 4 animales enfermos de un total de 110 conejos híbridos 3.6•~ 

l 
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Cuadro 6.~ Ammales con s1gnologla respiratoria en el mes de agosto. 

:- '. • • . '. t ! ~ ·- J ' • : -' ,. ~ • ~ ... :·~ 

• • ! r' ' ~ 

l. t ~ . ' ' f ; • 1 • ' ' # #.-} ... -

18 o Híbrido H +++ Necro-
sis de 
piel 

33C H. ++ RIP 
e/san c/pulmo 
gre. nes 

hemorr. 
31 o Gazapo ++ ++ 

42A Californ_la,_: H ++ 

40A 1 H ++ · 1--· ca que-.. _xia 
40 B i H ++ ! RIP, 

pulmón 
el 

absceso 

Cuadro 6 continuación.- Número de animales de cada raza, enfermos en el mes de agosto 

. :. ::_ • Raza. Total de animales por raza. ' Animales enfermos por 
·· . · raza. • 

Nueva Zelanda. 36 o . . . .. 
California. 38 3 
chincliilía.· -3·5 o 
Híbridos. 110 3 

Comparación porcentual entre los animales de raza pura y los conejos hfbrldos enfermos por 
problemas respiratorios no definidos, durante el mes de agosto. 

Raza Nueva Zelanda : O animales enfermos de un total de 36 conejos de la 
misma raza 0% 
Raza California: 3 animales enfermos de un total de 38 conejos de la misma raza 
7.8% 
Raza Chinchilla: O animales enfermos de un total de 36 conejos de la misma raza 
0% 
Híbridos: 3 animales enfermos de un total de 110 conejos híbridos 2.7%. 
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Cuadro 7.- Animales con s1gnologla respiratoria en el mes de septiembre . 

. ' . 
' ' ' 

\'' • 1 

J ' j r 

' . \ . 
31 D Híbrido H 

31 D Nva. H ++ 
Zelanda. 

+++ 
múlti
ples 

++en 
tetas 

caCiue-! 
xia 

·-- ---1 

42 A California. , H. e/crías ++ RIP .. c. 
- ----1 

_J 

Cuadro 7 continuación.- Número de animales de cada raza enfermos en el mes de septiembre. 

Raza. Total de animales por raza. Animales enfermos por 

Nueva Zelanda. · caiiforniá-.-- · · 
éhiñchilía.-- - - ---

Híbrídos. 

36 
-3_if_:. --
36 

110 

L 
! ,_ 

raza. 
___ 1, ________ ,, __ _j 

1 1 o - ---¡ 

1 

Comparación porcentual entre los animales de raza pura y los conejos hfbrldos enfermos por 
problemas respiratorios no definidos durante el mes de septiembre 

Raza Nueva Zelanda: 1 animal enfermo de un total de 36 conejos de la misma 
raza 2.7% 
Raza California: 1 animal enfermo de un total de 38 conejos de la misma raza 
2.6% 
Raza Chinchilla: O animales enfermos de un total de 36 conejos de la misma raza 
0% 
Híbridos: 1 animal enfermo de un total de 110 conejos híbridos 0.9o/o. 
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El número de animales observados durante cada mes fue de 11 O animales hibridos, 36 
Nueva Zelanda, 38 California y 36 Chinchillas de manera constante, a pesar de la 
mortalidad que se presentó en cada una de las diferentes razas observadas, debido a 
que cada animal que maria era reemplazado por otro de la misma raza y sexo. 

Tab.8. Comparación porcentual mensual y total entre los animales do raza pura y los conejos 
hlbrldos enfermos por problemas respiratorios no definidos, durante el periodo comprendido desde 

marzo hasta septiembre de 1999 
% 

llde Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiem (%) 
anima- bre. pro me-
les de dio 
e/raza total. 

110 6 (5.4) 6 (5.4) 6 (5.4) 8 (7.2) 4 (3.6) 3 (2.7) 1 (0.9) 4.37 
Híbridos 00 
36 Nva. 4 (11.1) 2(5.5) 3 (8.3) 1 (2.7) 1 (2.7) 0(0.0) 1 (2.7) 4.71 
Zelanda o 

38 5 (13.1) 5 (13.1) 7 (18.4) 6 (15,7) 1 (2.6) 3 (7.8) 1 (2.6) 10.47 
Califor- 00 o o 

nía ... 
36 4 (11.1) 3 (8.3) 4 (11.1) 4 (11.1) 1 (2.7) O (O.O) 0(0.0) 6.32 

Chínchí-
lla 

Los siguientes datos fueron determinados por medio de pruebas de hipótesis de 
proporciones. 

00 > 0.01 nivel de significación de presentación de la enfermedad. 
<> > 0.05. nivel de significación de presentación de la enfermedad. 

Tab.9. Estadistica descriptiva de tos animales que presentaron problemas respiratorios durante el 
periodo comprendido desde marzo hasta septiembre de 1999 (promedio total). 

% promedio total. Media aritmética. Desviación 
estándar. 

Híbridos. 4.37 4.8 2.3'4 
Nueva Zelanda. 4.71 1.7 1.19 

California. 10.47 4 2.36 
Chinchilla. 6.32 2.6 1.22 
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Tab.10. Porc 

Hibridos. 
Nueva 

Zelanda 
California. 
Chinchilla. 

JS 

enlajo do animales con problemas respiratorios positivos a Pasteurella m. durante el 
periodo comprendido desde marzo hasta junio de 1999. 

% 

Marzo. Abril. Mayo. Junio. (%) 
promedio 

total 
16.6 16.6 16.6 o 12.4·5 
o.o o 33.3 o 8.32 

60 40 28.5 16.6 36.27 
25 33.3 25 o 20.82 

Nota.A partir del mes de junio el envfo de muestras al laboratorio de microbiologla se interrumpio 
al cierre de la Facultad. debido 

Tab.11. Rel ación de la temperatura ambiental captada por la estación meteorológica Almaraz 
perteneciente a la FES-C. UNAM. durante el periodo comprendido de marzo a septiembre de 1999. 

(49) 

Tº Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Sepliem-
bre. 

Máxima. 25.5 27.8 27.2 25.7 22.7 24 21.7 
Minima. 3.9 6.4 7.3 10.7 9.6 10.9 8.4 

Promedio 14.7 17.1 17.2 18.2 16.1 17.5 15 

Tab.12. R elación de la humedad ambiental captada por la estación meteorológica Almaraz 
perteneciente a la FES-e. UNAM. durante el periodo comprendido de marzo a septiembre de 1999 

(49). 

Humedad Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Sepliem-
bre. 

Máxima. 96 91 90.5 96.5 98.9 99.9 98.6 
Mínima. 27.3 26.6 27.1 38.7 49.8 48.2 54.8 

Promedio 61.5 58.8 60.2 67.5 74.4 74.2 76.7 
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V.1.- DISCUSIÓN. 

En tiempos recientes se ha reconocido que el procedimiento más práctico para conseguir 
el máximo vigor híbrido es, formando diferentes lineas o razas y cruzarlas entre si ya que 
el cruzamiento entre razas produce animales con un máximo de aumento en la 
uniformidad de su genotipo (vigor híbrido) hacia ciertos caracteres, como la viabilidad, 
crecimiento, fertilidad y aumento de la producción. · 
Para ello hay que realizar una selección artificial, buscando cruzar al mejor con la mejor 
o dicho con otras palabras hay que cruzar a todos aquellos animales que presenten una 
manifiesta superioridad hacia ciertas características genotípicas o fenotípicas que le son 
útiles al hombre. Sin embargo durante la selección artificial eventualmente las fuerzas de 
la selección natural continuan trabajando, siendo en gran parte opacadas por las 
primeras (18). 
En los cuadros 1 al 7 podemos observar el número de animales híbridos y de raza pura 
que enfermaron por problemas respiratorios durante los meses de marzo a septiembre 
de 1999, asi como la sintomatología, etapa reproductiva, tratamiento y aislamiento 
bacteriológico; mientras que el número y porcentaje de animales que fueron positivos a 
Pasteurella m. lo observamos en la continuación respectiva de los cuadros 1 al 4. 
El porcentaje de animales enfermos por problemas respiratorios se obtuvo por medio de 
regla de tres, siendo el número total de animales de cada raza el equivalente al 100%. 
Los porcentajes promedio totales, de los animales enfermos por problemas respiratorios 
no definidos se sacaron sumando todos los porcentajes que se obtuvieron en cada mes 
por el método anterior, para después dividirlos entre 7, que representa a los meses en 
que los animales fueron observados. 
Los porcentajes de animales positivos a Pasteurella m. se obtuvieron también por regla 
de tres siendo aquí el número de animales enfermos de cada raza el equivalente al 
100%. El porcentaje promedio total de los animales positivos a Pasteurel/a m. se obtuvo 
sumando los porcentajes mensuales de cada raza dividido entre 4, que representa el 
número de meses en que se pudo realizar aislamientos, en el laboratorio de 
Microbiología de la FES-C. Las pruebas de hipótesis de proporciones mostradas en la 
tabla 8 se sacaron con ayuda de un paquete estadístico para computadora. 
A lo largo del presente estudio los resultados estadísticos nos muestran que los animales 
híbridos a pesar de ser mucho más animales: 110 en total, tuvieron una tendencia baja a 
presentar enfermedades respiratorias, lo cual puede observarse en la tab. 8 de la 
pág.34. De esta manera en el cuadro 1 correspondiente al mes de marzo, vemos que de 
los animales híbridos sólo 6 de 110 presentaron problemas respiratorios, todas hembras 
reproductoras (5.4%), siendo positivo a Pasteurella m. sólo 1 animal (16.6%), mientras 
que de los animales de raza pura los California fueron de los más afectados por 
enfermedades respiratorias, con 5 animales de 38, todas hembras (13.1%), con 3 
animales positivos a P.m. (60%). En este mes de 36 animales Nueva Zelanda 4 animales 
enfermaron, tres hembras y un gazapo (11.1 %), muestreándose sólo uno, resultando 
negativo a Pasteure//a m (0%). Por su parte los conejos Chinchilla de 36 animales 
enfermaron 4, tres hembras y un macho (11.1 %), con 1 positivo a Pasteure//a m. (25%). 
En el cuadro 2 correspondiente al mes de abril, los Nva. Zelanda presentaron 2 hembras 
enfermas de 36 (5.5%), ninguna positiva a P.m. (0%); los California 5 hembras enfermas 
de 38 (13.1%), con 2 positivos (40%); los Chinchilla de 36 conejos enfermaron 3, dos 
hembras y un gazapo (8.3%), siendo positivo 1 (33.3%); mientras que los híbridos, se 
comportaron en ambos parámetros, igual que en el mes anterior, es decir 5.4% de los 
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animales enfermaron, cuatro hembras y dos machos presentando 16.6% de ellos 
problemas de Pasteurel/a multocida. 
Para el mes de mayo cuadro 3, de los animales Híbridos, enfermaron un gazapo, un 
macho y cuatro hembras, comportándose porcentualmente igual que en los meses 
anteriores (ver tab.10, pág. 35); los Nva. Zelanda porcentualmente hablando a diferencia 
de los meses anteriores fueron de los más afectados por problemas de Pasteurella m. 
(33.3%), con 1 positivo de 3 enfermos, dos hembras y un macho de 36 animales (8.3%), 
siguiéndole los California con 7 enfennos de 38, 6 hembras y un macho (18.4%) con 2 
positivos (28.5%) y por último los Chinchilla con 3 hembras y un gazapo enfermos de 36 
animales (11.1 %) siendo 1 positivo a Pasteurefla m (25%). 
En el cuadro 4 perteneciente a junio vemos que de todos los animales enfermos de las 
diferentes razas, solamente se trabajo una muestra de un coneja California. De los 
demás animales sólo se determinó el número y porcentaje de animales enfermos por 
problemas respiratorios no definidos; obteniéndose los resultados siguientes: raza 
California con 6 enfermos, un gazapo y cinco hembras de 38 animales de la misma raza 
(15.7%), de estas hembras sólo una se muestreo y se le hizo el aislamiento bacteriano 
correspondiente, saliéndo positiva a Pasteurefla m. (16.6%). La raza Nva. Zelanda de 36 
animales sólo enfermo 1 hembra (2.7%); de la raza Chinchilla hubo 4 enfermos de 36, 
tres gazapos y una hembra (11.1%); por su parte los híbridos en este mes enfermaron 
más que en los meses anteriores, 8 conejos de 110, tres hembras. cuatro gazapos y un 
macho 7.2%. En este mes podemos ver que los gazapos de las diferentes razas. fueron 
los más afectados por enfennedades respiratorias a diferencia de todos los demás 
meses. quizás debido a que en este mes se registraron las temperaturas promedio más 
altas del periodo de estudio (ver tab. 11, pág 35). 
Del mes de julio hasta septiembre (cuadro 5-7) ya no se proceso ninguna muestra debido 
a la huelga, por lo que solamente se dan los porcentajes de los animales que 
presentaron problemas respiratorios no definidos, lo cual nos muestra un descenso en la 
cantidad de animales enfermos de cada una de las diferentes razas, lo cual se puede ver 
más claramente en la tabla 8 pág. 34, probablemente debido a que disminuyó mucho el 
estress ocasionado por el manejo constante que efectuan los alumnos y porque además 
se dejaron de montar a las hembras por sobrepoblación. Por lo anterior podemos 
nosotros damos cuenta que los animales híbridos a pesar de ser más animales, tuvieron 
una tendencia relativamente baja a cursar enfermedad respiratoria, presentando un 
porcentaje promedio total de 4.37, una media de 4.8 y una desviación estándar de 2.34 
(ver tab. 9, pág. 34) y por consiguiente a presentar un bajo porcentaje promedio total de 
pasteure/osis 12.45%, siendo superados en este renglón solamente por los conejos Nva. 
Zelanda, con un porcentaje promedio total de pasteure/osis de 8.32%, esto a pesar de 
haberse presentado, más animales con problemas respiratorios (4.71% promedio total) 
que los híbridos a lo largo del estudio, seguramente esto debido a la falta de 
aislamientos bacterianos en esta raza (tabs.9, 10). Esta resistencia o poca susceptibilidad 
de los anímales híbridos a presentar enfermedades respiratorias es debida 
probablemente a la heterosis y a la selección natural, como se mencionó en párrafos 
anteriores. Cabe mencionar que Morisse en 1978, reportó un 38% de desechos debido a 
problemas respiratorios y auriculares en una granja francesa de conejas reproductoras 
híbridas, en un lapso de 6 meses (1), en comparación al 20-40% reportado en conejos 
de raza pura en etapa reproductiva por otros autores (2,15), con lo que se puede 
sustentar, la mayor resistencia que desarrollan los animales híbridos a esta enfennedad. 
Por lo que toca a los animales puros tenemos que los conejos Nva. Zelanda fueron los 
que presentaron un porcentaje promedio total más bajo a presentar problemas 
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respiratorios con un 4.71% promedio total, una media de 1.7 y una desviación estándar 
de 1.19 (ver tab. 9), por consiguiente fué la raza que presento menos problemas de 
Pasteure/osis con un porcentaje promedio total de 8.32; confirmando con esto lo dicho 
por Dominguez en 1992, el cual dice que esta raza tiende a producir más anticuerpos 
contra la Pasteurel/a m, con respecto a las otras dos razas puras. Además en el análisis 
por medio de pruebas de hipótesis nos podemos dar cuenta que esta raza sólo en el 
mes de junio presentó un nivel de significación > 0.05 a presentar enfermedad 
respiratoria. 
Los conejos California fueron de los que más problemas respiratorios presentaron, con 
10.47% promedio total, una media de 4 y una desviación estándar de 2.36; por 
consiguiente tuvieron tendencia a presentar más problemas de Pasteurel/a m., 36.27% 
de porcentaje total, a pesar de que en el estudio de Dominguez se reportó como la 
segunda raza que más anticuerpos producía (28). 
En este trabajo también podemos observar que las hembras reproductoras fueron las 
más afectadas por problemas respiratorios no definidos con 64 animales, seguidas por 
los gazapos con 14 animales y por último los machos reproductores con 9 animales. 

ESTA TESIS NO SALl 
DE LA IHRLCOTFC: .l, 
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VI.- CONCLUSIÓN. 

Recientemente se ha reconocido que las diferentes poblaciones animales del mundo 
tienen un desarrollo natural de su resistencia a las enfermedades endémicas de su 
medio ambiente, sin embargo el uso práctico de la resistencia natural a la enfermedad 
todavía se lleva a cabo de una manera muy limitada, siendo necesarios más estudios 
sobre los genes involucrados en esta resistencia asi como los mecanismos que dichos 
genes utilizan para generarla; sin embargo ya se vislumbran algunas estrategias para 
llevar a cabo lo anterior, por ejemplo la implantación de una política balanceada y 
precautoria de intervención reducida, la cual estaría enfocada a la introducción y al 
desarrollo de razas que demuestren un incremento de su resistencia a las enfermedades 
e incrementos en la productividad. 
La producción de líneas genéticas híbridas a partir de la cruza de diferentes razas puras, 
hasta el momento ha dado resultados buenos en la FES-C en cuanto al incremento de 
características productivas como: mejor crecimiento y una mayor ganancia de peso a los 
70 días, debido al aumento del vigor híbrido de estos animales. El vigor híbrido implica 
también un aumento de la viabilidad quizas debido a la aparente suceptibilidad 
disminuida de los animales a padecer enfermedades comunes como la Pasteurelosis. 
Es importante hacer hincapié en el hecho de que no basta sólo aumentar el vigor híbrido 
de nuestros animales por medio de cruzamientos abiertos entre animales de diferentes 
razas, si no que hay que poner mayor atención a la implementación de mejores medidas 
profilácticas, para evitar la mayor cantidad posible de factores de riesgo y llegado el caso 
utilizar autobacterinas, para que de esta manera la suceptibilidad a esta enfermedad se 
vea reducida aún más. 
El estudio presente mostro una aparente suceptibilidad menor de los animales hibridos a 
padecer enfermedades respiratorias con respecto a las otras tres razas puras que se 
tienen en el módulo de cunicultura de la FES-C y que sin embargo no permite determinar 
aún de manera concluyente si estos conejos hibridos son más resistentes a la 
Pasteure/osis o no, debido a que por un lado, la cantidad de muestras que se trabajaron 
fueron insuficiente, dados los hechos que se suscitaron en la UNAM durante este año y 
por otro que gran parte del estudio fue de observación, por lo que para llegar a saber la 
verdadera prevalencia de la Pasteurelosis en conejos es necesario ahondar más al 
respecto y desde un enfoque más experimental como podría ser el utilizar un número 
semejante de animales de cada grupo, de la misma edad, sexo etc. y bajo las mismas 
condiciones de estres para finalmente tomar muestras a todos los animales con 
sintomatologia sugestiva de pasteurelosis. 
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