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RESUMEN 

Con el objetivo de evaluar la utilización de una ración para conejos con 

inclusión de subproductos vegetales y de panadería, se utilizaron 28 conejos Nueva 

Zelanda Blanco machos y hembras de 45 días de edad con un peso inicial de 1.0 ± 

0.2 Kg. los cuales se dividieron en dos grupos, que recibieron diferentes dietas 

isocáforicas (65 TND} e isoproteicas (15% PC} en presentación de harina, durante 

nueve semanas, fa ración control fue "Conejina N" y la experimental fue a base de 

desperdicio de pan, de tortilla, de acelgas, cascaras de naranja, vitaminas y 
minerales. Los conejos se sacrificaron a los 2 Kg. No se encontró diferencias 

estadísticas en días al sacrificio (46 y 49 días grupo control y experimental 

respectivamente). Por lo que respecta al peso de canal se encontró diferencia 

estadísticas (1.155 y 1.094 Kg). La conversión alimenticia fue para el grupo control 

de 6.39 y para el experimental de 4. 50 y fa eficiencia alimenticia fue de 0.15 y 0.22. 

Por ultimo, el costo por concepto de alimentación se redujo en un 56% para la dieta 

experimental, donde el precio del alimento del grupo control fue de $ 2.23/Kg. con un 

total de gasto de$ 160.28 y en el experimental el precio fue de$ 1.44/Kg. con un 

costo total de $ 73.55. Bajo las condiciones del presente trabajo se puede concluir 

que los subproductos vegetales, de panadería y tortillas resultan una alternativa 

adecuada para la alimentación de conejos. 



INTRODUCCIÓN 

La explotación cunicola en México hasta hace unos años, no recibía la 

importancia que debía, su producción estaba limitada a algunos Estados del país; 

especialmente a los de Guanajuato, Querétaro, Valle de México, Tlaxcala y Puebla, 

pero ahora cada vez se extiende más a otros Estados, los cuales no sólo lo están 

utilizando como animal de laboratorio para prácticas escolares o como mascota, sino 

como una alternativa para la alimentación humana. 

En los años setenta, México contaba con aproximadamente 12,700 animales 

reproductores, de los cuales el 80% correspondían a la raza Nueva Zelanda Blanca, 

el 10% a las razas California, Gigante Flandes, Chinchilla, Rex Satinado, Nueva 

Zelanda Negro, Nueva Zelanda Rojo, Champagne y Angora; y el 10% restante a 

conejos híbridos y criollos { 11, 16, 24, 38, 51). 

- --~En-el-país_eLconsumo anual percapita es de aproximadamente 0.062 Kg. {61 ). 

Anteriormente, los métodos de la explotación del conejo poco se diferenciaba 

de las prácticas de tres siglos atrás, pero hoy en día se considera una industria 

lucrativa en donde se obtienen beneficios económicos, por lo que se esta haciendo 

una revalorización del conejo como animal productor de carne y piel (2, 16, 24, 38). 

Por lo tanto; si se busca una fuente de alimento para una población cada vez 

más numerosa y existe el deseo de contribuir con soluciones prácticas al incremento 

de una fuente de proteína de origen animal, el conejo resulta una alternativa 

importante (16, 24, 38, 47, 51). 

La carne de esta especie posee un 22% de proteína, un 4% de grasa, O% de 

colesterol, vitaminas A, B, 86, 82, C, E, F, G y K, 0% Acido U rico, Sodio 40 

mg/100g, Potasio 385 mg/100g, Hierro 2.4 mg/100g, y una alta digestibilidad, lo cual 

la hace una verdadera alternativa para la alimentación ( 4, 16). 

El conejo puede crecer y reproducirse ingiriendo alimentos de origen vegetal 

no utilizables, en su mayor parte, por otras especies y el humano, esto hace posible 

su cría y consumo donde los cereales y alimentos de origen animal son escasos 

(10). 

Esta especie se desarrolla rápidamente, solo se necesitan de 95 a 98 días 

desde la cubrición de la hembra hasta que el conejo sale al mercado como canal. 

pesando entonces de 1000 a 1300 g. (43,46). 

Hoy en día, bajo un sistema intensivo, se puede comparar al C:onejo como una 

fabrica, en la que siendo el cunicultor gerente, la materiél prima utilizada los 
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alimentos y el producto manufacturado la carne, se deben de tener en cuenta cuatro 

aspectos. 

1 Calidad genética de los animales. 

11 Condiciones de salud optimas de los animales. 

111 Un perfecto manejo de los conejos. 

IV Suministro de raciones bien balanceadas. 

Por lo que sí esto se cumple, los resultados serán óptimos (48). 

En un programa satisfactorio, en la alimentación de los conejos figura la 

elección de raciones que sean económicas y a la vez apropiadas para la finalidad 

que se persiga ya que la alimentación es uno de los tres pilares fundamentales de 

toda explotación cunícola, es también esta la partida más fuerte de los gastos de L:l'l 

productor (2,' 7, 10, 12, 18, 27, 45, 51, 60). 

El conejo como todos los animales deben consumir una cantidad de nutrientes 

suficientes para cubrir tanto los requerimientos de mantenimiento y dejar un 

excedente suficiente para soportar la producción óptima a las diferentes fases de su 

vida (48). 

Existen numerosos alimentos que son adecuados para los conejos y las 

raciones bien balanceadas debidamente suministradas contribuyen a producir un 

crecimiento y una calidad máxima a un mínimo costo (2, 7, 10, 25, 44, 47, 48, 51, 

55, 62). 

La necesidad de nutrientes se puede expresar en valores absolutos Kcal/día, 

g/día o como porcentajes de la dieta facilitando de este modo la tarea de formulación 

de raciones, sin embargo, dado que el consumo varía por la concentración 

energética de la dieta, en porcentaje calculado para un determinado nivel energético 

puede no ser suficiente para cubrir las necesidades, no se deberían de expresar tan 

rígidamente, sin tener en cuenta una serie de factores que están ligados al propio 

animal como raza, sexo, peso, etc., así como factores externos como condiciones de 

explotación y la situación del mercado de las materias primas fundamentales (2, 

8, 12, 24. 27, 47, 48, 51, 53, 54, 66). 

En la elaboración de las raciones se deben utilizar tres fuentes fundamentales 

de alimento que son: forrajes secos, verdes y concentrados, los cuales van a 

proporcion~r los nutrientes suficientes para el animal, puesto que las necesidades 

nutritivas del conejo varían y para llevar acabo la síntesis o mantenimiento de 
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tejidos, el conejo debe ingerir cierta cantidad de nutrientes, estos son 

proporcionados en la composición química de los alimentos. 

La composición química y las propiedades de los alimentos son muy 

complejos, como lo son las transformaciones fisicoquímicas-biológicas que dan lugar 

y constituyen la nutrición animal. 

Los componentes o elementos de los alimentos son: proteínas, carbohidratos, 

lípidos, fibra, agua, vitaminas, minerales, aditivos etc. (2, 8, 1 O, 12, 24, 25, 27, 29, 

30, 39). 

Algunos subproductos vegetales, de panadería y de tortilla que se pueden 

utilizar en la dieta de conejos tienen los siguientes porcentajes de nutrimentos : 

Porcentaje 

Ingrediente Prot Gc Cen Fib ELN MS 
Nopal achicalado 2.6 .9 14.3 20.1 51.1 89* 

Papas (cocidas) 2.3 1 1.5 8 20.3 25 

Cascara de naranja 7.3 3.7 6.6 14 61.3 20 

Residuos de Col 2.6 0.4 3.0 2.7 7.1 15.8 

Acelga 22 1.3 27.1 16.2 33.3 90* 

Germinado de soya 2.2 3 3.4 5.2 88.9 100* 

Calabaza 1.4 0.6 0.9 11.6 8.3 13.2 

Manzana 4.9 .30 1.9 17 13.6 89* 

Plátano 1.4 o 3.9 2.8 21.0 70.0 

Desperdicio de galleta • 5.7 12 1.5 o 61.5 94.3* 
Desperdicio de tortilla 4.3 1 80 1 52.8 60 
Desperdicio de Pan 6.6 4 5 3.2 81.6 90 

Rábano 1.9 11 1.07 1.55 6.9 23.28 
Manzana .5 .4 .4 1.3 15.3 17.9 

Pulpa de betabel 1.2 .12 1.07 .9 8.6 91* 
Pan 8.5 2 1.3 .3 52 

Rábano rusticar 2.7 .35 1.6 2.7 15.8 

{*} re~orte en base al100% de materia seca, {3,47,48,55,60,63}. 

Conejina N 15.5 2.0 9.0 15.0 46.5 

(45,46). 
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Las necesidades de producción de un animal en engorda deben estar 

condicionadas en una ración que cubra sus necesidades y dichas condiciones son: 

1.- Suministrar el valor energético necesario 

2.- Contener proteínas digestibles en cantidad y calidad suficientes y en equilibrio 

con relación al contenido de ELN y lípidos. 

3.- Contener en cantidad suficiente minerales y vitaminas.Proporcionar agua en 

cantidad suficiente. 

4.- No contener sustancias tóxicas. 

S.-Debe ser lo mas económico posible. 

Por otra parte, el desarrollo del conejo se divide en tres ·períodos, el primer 

período es de lactación pura, el cual abarca de los O a los 15 días; en el segundo 

período consumen leche matema y un poco de pienso seco, este abarca de los 15 a 

los 45 días; el tercer y ultimo período comienza a los 45 días y termina hasta el 

momento en que los gazapos alcanzan el peso al mercado, que puede ser a los 65 

·días, o hasta que llegan a la edad para la reposición para pie de cria según la 

granja, en este período se alimentan de raciones comerciales. Cada uno de estos 

períodos tiene un requerimiento especifico de nutrientes (17). 

El periodo de interés para este trabajo es el tercero, en el cual únicamente el 

conejo se alimenta de raciones más secas con una calidad de nutrientes adecuada a 

esta etapa (17). 

Los requerimientos de los animales en esta etapa son los siguientes: 

12-16% de Proteína 

2800 Kcal ED 

42% de ELN 

14% de Fibra 

3% de Lípidos 

5-6 % de vitaminas y minerales 

(10,16,40,54). 

Si a los conejos se les dispone alimento continuamente, comen a intervalos 

frecuentes y en poca cantidad cada vez. Y esto les permite masticar el alimento, lo 

cual facilita su digestión (7, 8, 1 0). 
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A los conejos jóvenes en crecimiento se les administra todo el alimento que 

sean capaces de comer en día, aparte debe haber agua fresca y limpia en forma 

permanente (7). 

En cuanto al momento del suministro de alimento este debe ser a la misma 

hora para evitar problemas de digestión, pero se debe tener encuenta que todos los 

Lagomoños son de hábitos nocturnos. Lo cual hace que el animal por costumbre 

tome la mayor parte de sus alimentos por la noche y condiciona a darle la mayor 

parte de la ración acercándose dicha hora (7, 8, 10). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hasta la fecha, la explotación del conejo en nuestro país no se le ha dado la 

atención necesaria, para impulsarla como una verdadera alternativa en la 

alimentación humana. Así ha esta especie, sólo se le ha explotado como animal de 

laboratorio o mascota, sin embargo, en la actualidad se empieza a manejar como 

una fuente más de proteína de origen animal para el consumo humano, ya que la 

carne de este animal contiene bajo porcentaje de colesterol, baja cantidad de 

calorías y es de una alta digestibilidad. Sin embargo, lo que representa un reto para 

el productor interesado es obtener más carne en el menor tiempo posible y a un 

bajo costo de producción. 

Por lo que resulta interesante analizar la posibilidad de utilizar subproductos 

de panadería y vegetales en raciones para conejos carne, manteniendo los 

parámetros productivos. 



7 

JUSTIFICACION 

En la búsqueda de alternativas para contribuir a la producción de proteínas de 

origen animal a un tiempo más corto y a un costo bajo la explotación del conejo 

representa una opción que tiene varias ventajas: requiere poco espacio, es de fácil 

manejo y de alimentación versátil. 

Para ello se considera necesario llevar acabo el presente trabajo que permita 
' 

establecer la eficiencia de un sistema de alimentación a base de subproductos 

vegetales y de panadería, suplementado como un alimento balanceado durante un 

ciclo en producción. Ello posibilitaría el obtener una alternativa de la alimentación de 

conejos a bajo costo, contribuyendo con una ventaja más para su crianza y 
explotación. 
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HIPOTESIS 

En conejos la utilización de subproductos de panadería y de vegetales 

suplementados como una ración balanceada permitirá obtener adecuados 

parámetros productivos a un costo menor en comparación con una alimentación a 

base de concentrado comercial. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar la utilización de una ración para conejos con la inclusión de subproductos 

vegetales y de panadería. 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

1.- Analizar el consumo de alimento y ganancia de peso. 

2.- Estimar la conversión y eficiencia alimenticia. 

3.- Establecer el tiempo para alcanzar el peso al mercado. 

4.- Estimar el costo por concepto de alimentación. 
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MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo se realizo en el área de Conejos del Laboratorio de 

Medicina Comparada (Zooterio) perteneciente al Departamento de Salud Pública de 

la División de Ciencias Veterinarias del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. 

Se utilizaron 28 conejos machos y hembras Nueva Zelanda blancos de 45 

días de edad con un peso inicial de, aproximadamente, 1000 g., los cuales se 

dividieron en dos grupos que recibieron los siguientes tratamientos: 

A.- Alimento comercial "Conejina N" la cual tiene en su análisis 

garantizado 15.50% PC min., 15.0% Fibra max. 

B.- Dieta experimental a base de subproductos de vegetales y de 

panadería, 15.39% PC, 12.0% Fibra, 65% TND. La ración estuvo elaborada con: 

subproductos de pan, desperdicio de tortilla, pulpa de naranja, desperdicios de 

acelgas, vitaminas y minerales (Cuadro No. 1) 

Cuadro No. 1 Composición de la dieta experimental 

INGREDIENTES 

Desperdicio de pan 

Desperdicio de tortilla 

Cascara de naranja 

Desperdicio de Acelgas 

Vitaminas 

Minerales 

% 

13 

08 
15 

60 

02 
02 

Las dietas fueron isocaloricas, (65% TND) e isoproticas (15.5% PC) según 

requerimientos del NRC de conejos ( 40). 

Todos los animales se medicaron con consumix plus (sulfacloropiridazina 

sódica. y trimetoprim) la cantidad fue de 1.5 g por litro de agua. Se pesaron antes de 

hacer los grupos. 
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Se colocó una identificación a cada grupo de 14 animales, se utilizaron 3 

repeticiones por grupo, de 5, 5 y 4 animales, con los registros respectivos. El 

periodo experimental finalizó hasta que los animales alcanzaron el peso al mercado 

(2 Kg}. 

Semanalmente se registró el peso, se midió el alimento consumido y el 

rechazado y se anotaron en el registro respectivo, para calcular la conversión y 
eficiencia alimenticia. 

Al final los animales se sacrificaron y se obtuvo el peso de la canal, así como 

el porcentaje de rendimiento 

Para analizar el costo por concepto de alimentación se proporcionó un precio 

a los subproductos en base a recolección, acarreo y deshidratación el cual se 

comparó contra el del alimento comercial. 

Para el estadístico se utilizó la prueba T student a nivel significancia 0.05 

(49}. 

BWUOTffA CflN'JI'RAlL 
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RESULTADOS 

El alimento, tanto comercial como experimental, se ofreció en forma de harina, 

en comederos de canal para evitar en lo posible el desperdicio de este. 

Los animales tuvieron un aumento gradual de peso, sin embargo, no todos los 

conejos alcanzaron el peso corporal final (2.0 Kg) al mismo tiempo, por lo que el 

estudio tuvo una duración de 9 semanas (Cuadro No. 2). 

En la primer semana Jos conejos del grupo control presentaron un peso de 

1.333 Kg. y los del grupo experimental un valor de 1.033 Kg con diferencia 

estadística a un a. 0.05 (Gráfica No.1 ). 

Para la segunda semana los sujetos del grupo control tuvieron un peso 

promedio de 1.271 Kg. y los del grupo experimental presentaron un peso de 1.176 

Kg. con diferencias significativas (Gráfica No. 1 ). 

En la tercer semana los individuos del grupo control presentaron un peso 

promedio de 1.517 Kg. y los del grupo experimental un peso de 1.380 Kg. con 

diferencia estadística (Gráfica 1 ). 

En la cuarta semana los individuos del grupo control presentaron un peso de 

1. 71 O Kg. y los del grupo experimental presentaron un peso de 1.587 Kg. con 

diferencia estadística a un a. 0.05 (Gráfica 1 ). 

En la quinta semana los individuos del grupo control presentaronvun peso de 

1.882 Kg. y los del grupo testigo presentaron un peso de 1. 762 Kg. con diferencia 

estadística a un a. 0.05 (Gráfica 1 ). 

En la sexta semana los individuos del grupo control obtuvieron un peso de 

1.949 Kg. y los del grupo experimental obtuvieron un peso de 1.839 Kg. con 

diferencia estadística a un a. 0.05 (Gráfica 1 ). 

En la séptima semana los individuos del grupo control obtuvieron un peso de 

1.987 Kg. y los del grupo experimental obtuvieron un peso de 1.935 Kg. sin 

diferencia estadística (Gráfica 1 ). 

En la octava semana los individuos del grupo control tuvieron un peso de 

2.016 Kg. y los del grupo experimental obtuvieron ·un peso de 1.914 Kg. con 

diferencia estadística a un a. 0.05 (Gráfica 1 ). 

En la novena semana los individuos del grupo control obtuvieron un peso de 

2 .. 025 Kg. y los del grupo experimental obtuvieron un peso de 2.00 Kg. con 

diferencia estadística a un a. 0.05 (Gráfica 1 ). 
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Al calcular el peso promedio final de ambos grupos no se encontraron 

diferencias estadísticas. Los individuos del grupo control tuvieron un peso final de 

2.034 Kg. y Jos del grupo experimental obtuvieron un peso de 2.022 Kg. (Gráfica 2). 

Por lo que respecta al peso promedio de la canal, los individuos del grupo 

control presentaron un valor de 1. 155 Kg. y los individuos del grupo experimental 

presentaron un peso de 1.094 Kg. con diferencia estadística a un nivel de 

significancia 0.05 (Gráfica 3). 

El rendimiento de la canal, bajo las condiciones del presente estudio, fue de 

56.79 y 54.10% para el grupo control y experimental respectivamente (Gráfica 3). 

los individuos del grupo control llegarón a los 46.21 días promedio al 

mercado y Jos individuos del grupo experimental llegaron a los 49 días promedio al 

mercado, no se presentó diferencia estadística (Gráfica 4). 

Por Jo que respecta al consumo de alimento, en la primer semana el grupo 

control tuvo un promedio de 601 g. y el consumo promedio del grupo experimental 

fue de 204 g. con diferencia significativa (Gráfica 5). 

En la segunda semana el consumo promedio de alimento del grupo control 

fue de 570 g. y del grupo experimental fue de 310 g. lo que presenta una diferencia 

estadística a un a. 0.05 (Gráfica 5). 

En la tercer semana el consumo promedio de alimento del grupo control fue 

de 7 48 g. y del grupo experimental fue de 541 g. lo que nos presenta una diferencia 

estadística a un a. 0.05 (Gráfica 5). 

En la cuarta semana el consumo promedio de alimento del grupo control fue 

de 794 gr. y del grupo experimental fue de 556 g. lo que presenta una diferencia 

estadística a un a. 0.05 (Gráfica 5). 

En la quinta semana el consumo promedio de alimento del grupo control fue 

de 968 g. y del grupo experimental fue de 725 g. lo que presenta una diferencia 

estadística a un a. 0.05 (Gráfica 5). 

En la sexta semana el consumo promedio de alimento del grupo control fue de 

851 g. y del grupo experimental fue de 583 g. lo que presenta una diferencia 

significativa a un a. 0.05 (Gráfica 5). 

En la séptima semana el consumo promedio de alimento del grupo control fue 

de 653 g. y del grupo· experimental fue de 572 g. "sin que existiera diferencia 

estadística (Gráfica 5). 
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En la octava semana el consumo promedio de alimento en el grupo control fue 

de 650 g. y del grupo experimental fue de 578 g, . sin que existiera diferencia 

estadística (Gráfica 5). · 

En la novena semana el consumo promedio de alimento en el grupo control 

fue de 750 g. y del grupo experimental fue de 521 g, lo que presenta una diferencia 

estadística a un a 0.05 (Gráfica 5). 

Con base al alimento consumido y la ganancia de peso se calculó la 

conversión alimenticia la cual fue para el grupo control de 6.39 y para el grupo 

experimental de 4.50. 

Se encontró una eficiencia alimenticia de 0.15 para el grupo control y de 0.22 

para el experimental {Cuadro 3). 

Por ultimo, para obtener el costo por concepto de alimentación para ambos 

grupos se procedió a revisar el costo del alimento comercial durante el periodo de 

estudio (mayo a julio 1998) y a estimar costos para la dieta experimental (Cuadro 

No. 4). 

En el presente trabajo el costo por Kg de alimento control fue de $2.23 con un 

total por concepto de alimentación de $ 160.28. El costo por Kg de alimento 

experimental fue de $1,44 con un costo total de$ 73.55.(Gráfica No. 6). 

Por lo que se puede asumir una reducción del 56% por concepto de 
alimentación. 

o 



15 

CUADRO NO. 2 PESO FINAL Y DIAS AL SACRIFICIO DE CONEJOS 

Grupo Control Grupo experimental 

Peso final Días a Peso final Días a 

Conejo No. Kg sacrificio Kg Sacrificio 

1 2.025 34 2.050 40 

2 2.100 40 2.000 40 

3 2.050 40 2.050 40 

4 2.050 40 2.050 40 

5 2.050 43 2.030 43 

6 2.010 43 2.000 48 
7 2.000 48 2.025 48 
8 2.000 48 2.000 48 
9 2.050 48 2.000 48 
10 2.000 48 2.000 53 

11 2.050 48 2.010 55 

12 2.025 53 2.000 61 

13 2.050 53 2.000 61 

14 2.025 61 2.000 61 

PROMEDIO 2.034 46.21 2.022 49 
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CUADRO NO. 3 PARAMETROS NUTRICIONALES DE CONEJOS 

GANANCIA DIASA CONSUMO CONVER. EFICIENCIA 
GRUPO 

DE PESO MERCADO ALIMIANIMAL ALIMENTICIA ALIMENTICIA 

CONTROL 1.03 46.21 6.588 6.39 0.15 

EXPERIMEN-
. 1.02 49 4.593 4.50 0.22 

TAL. 



CUADRO NO. 4 COSTO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION 

GRUPO 

CONTROL 

EXPERIMENTAL 

INGREDIENTES Y 

COSTO ESTIMADO 

PARA LA DIETA · 

EXPERIMENTAL. 

COSTO/Kg $ 

2.23 

1.44 

150.00 FLETES 

00.00 ACELGAS 

30.00 DESP PAN 

20.00 DESP TORT 

00.00 DESP NARAJA 

60.00 TRANSP DE 

INGRD Y DIETA 

CONSUMO Kg TOTAL 

71.875 $160.28 

51.078 73.55 

17 
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DISCUSIÓN 

Para la realización del presente trabajo se utilizaron dietas isocáloricas e 

isoproteicas de acuerdo a los requerimientos marcados por la NRC, sin embargo 

resulta importante señalar que dichas tablas de requerimientos fueron elaboradas en 

la década de los 7o··s (40). 

la NRC ( National Research Council ), publica tablas de requerimientos para 

cada especie animal de importancia. Comparada con otras especies las tablas de 

conejos no están bien establecidas, ya que solo se han realizado una cantidad 

limitada de investigaciones en esta área. En muchos casos los trabajos utilizan un 

número pequeño de animales y/o dietas no prácticas comercialmente. Por lo tanto, 

los datos disponibles son imprecisos y requieren afinarse con más investigaciones 

en el área de nutrición y alimentación como es el caso del presente trabajo. 

Sin embargo, las tablas de requerimientos existentes son una buena guía 

para la producción (34). 

La NRC publicó sus últimas tablas de requerimientos para conejos en 1977. 

Debido a que el comité de dicha área consideró de poca importancia económica esta 

especie por lo que se discontinúo la revisión de dichos requerimientos. 

Una versión posterior al NRC fue publicada por F. Lebas (1980), la cual 

señala los siguientes requerimientos para conejos: 

Proteína cruda (PC) 15% crecimiento 

Fibra Cruda (FC) 14% crecimiento 

Fibra in digestible 

Grasa 

Energía digestible 

12% crecimiento 

3% crecimiento y mantenimiento 

2500 Kcai!Kg. crecimiento. 

Además detalla requerimientos de aminoácidos, vitaminas y minerales (32) 

Los requerimientos señalados por este autor coinciden con los utilizados para 

el cálculo y elaboración de la dieta experimental utilizada en este trabajo. 

Por otra parte, la presentación del alimento es importante para la máxima 

utilización de este, en el presente trabajo se ofreció el alimento, tanto comercial 

como experimental en forma de harina, utilizando para ello un comedero de medía 

caña o canal para evitar al máximo el desperdicio. 
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los conejos reciben generalmente alimento comercial en forma de pellet, 

forrajes en "greña" molidos o ambos. los criaderos comerciales utilizan alimentos 

comprimidos debido a la conveniencia, ya que se reduce el desperdicio (14). 

Una cantidad considerable de los alimentos para animales de importancia 

pecuaria vienen en forma de comprimidos o procesados mediante la cocción de los 

ingredientes o el paso a través de prensas que alteran su forma física (14). 

El hecho de cortar y de moler hace que el forraje adquiera una forma física 

que puede manejarse en forma fácil, además de presentar un producto más uniforme 

para el consumo y generalmente se disminuyen los rechazos y desperdicios de los 

alimentos. Sin embargo, puede incurrirse en gastos adicionales con la molienda y la 

perdida en polvo puede ser considerable (14). 

Como regla general, los henos molidos producen mucho polvo y no los 

consumen fácilmente los animales. El consumo puede mejorarse el agregar melaza, 

grasa o agua. El picado produce una textura física que es más deseable que la 

molienda, pero el heno picado no se presta para su incorporación a los alimentos 

mezclados (14). 

Una vez cubiertos los requerimientos para la especie, la forma física del 

alimento pasa a segundo nivel, ya que experimentalmente se ha demostrado que la 

alimentación liquida en conejos es posible por periodos prolongados (1 AÑO), sin 

que se encuentren diferencias en la ganancia de peso con relación a un alimento 

comercial (31 ). 

En este trabajo se utilizaron ingredientes poco usuales o no convencionales 

para la formulación, sin embargo, es necesario indicar que diversos trabajos en el 

ámbito nacional e internacionales están probando este tipo de ingredientes en 

sustitución de soya o sorgo o bien ingredientes particulares de diversas regiones. 

Las dietas para conejo se pueden elaborar con diferentes ingredientes y 

subproductos como: salvado de trigo, pulpa de cítricos, melazas y granos de 

destilería así como raíces y tubérculos (34). 

Además de manera experimental se han probado diversos ingredientes poco 

usuales como: pulpa de remolacha (58), hojas de alcachofa (20) y frijol jack (21}, 

entre otros. 

Los conejos son muy selectivos con los alimentos verdes (34}. 

En el presente trabajo se utilizó un valor de 12% de Fibra cruda en las dietas, 

se debe considerar que este factor es determinante en la alimentación de conejos. 
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Los ingredientes que más varían en digestibilidad son los forrajes, siendo el 

estado de madurez el principal causante de dicha variabilidad: En general, a medida 

que aumentan la ·madurez de la planta, disminuye su contenido de proteína y de 

azucares y se eleva el de fibra (principalme~te celulosa y lignina), disminuyendo 

gradualmente la digestibilidad { 14 ). 

La disponibilidad digestiva de los alimentos puede ser manipulada mediante 

procesos como son el molido, el empastillado, el hojuelado, que en general aumenta 

la velocidad de paso por el tubo gastrointestinal y aunque dicho efecto disminuye 

ligeramente la digestibilidad, esto se compensa con un mayor consumo de alimento 

que a su vez redunda a una mejor respuesta animal (54). 

El tipo y cantidad de fibra en _la dieta modifica adversamente el consumo de 

alimento, la digestibilidad de otros elementos como FC, FDA y FDN, datos 

encontrados principalmente al suministrar 12% de lignina y pectina, siendo menor el 

efecto con celulosa y alfalfa (13). 

La fibra es separada a lo largo del intestino, de partículas largas a partículas 

pequeñas hasta que llegan al ciego para su fermentación. La ingest::> ':!e;; ae del ileon 

al colón y es descargada clara y uniformE>~::-.:&. Finas partículas de materia son 

combinadas y selecci~nadas en el ciego. Las fibras musculares del intestino mueven 

el materia! de una manera retrograda al ciego. Mientras las partículas largas son 

pasadas a través del intestino grueso donde el concentrado se transforma en heces 

(*). 

Las bacterias que digieren la celulosa, digieren también el azúcar, el almidón 

y alguna proteína que no fueron digerida en el intestino delgado. Las vitaminas del 

complejo B están producidas junto a los ácidos grasos volátiles. Los cuales son 

absorbidos directamente el torrente sanguíneo (*). 

El ciego esta ubicado al final del colón , y tiene una capacidad de dos a tres 

veces más que él estomago , y esta en constante movimiento con contracciones 

rápidas de atras par adelante y a Jo largo de este Jo que ayuda a mezclar 

rápidamente lo que contiene. "Existe o hay un flujo continuo de material entre el 

ciego y el colón proximal". "El ciego contiene microorganismos simbióticos que 

producen celulasa que romprn la celulosa de las paredes vegetales" (*). 

El apéndice secreta un buffer alcalino con ácidos grasos volátiles producidos 

durante la fermentación del ciego. La membrana mucosa protege a las heces 
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blandas de la fermentación en el estómago por varias horas hasta que pasan al 

intestino delgado donde los nutrientes son absorbidos (*}. 

De los diversos parámetros analizados en el presente estudio, se encontró 

una ganancia de peso total de 1.02, 1.03 para el experimental y control 

respectivamente, con relación al promedio de días al mercado (49 y 46.21}, por lo 

que se estimo una ganancia diaria de 20.8 g. y de 22.28 g. respectivamente. 

En la literatura científica se encuentran diversos trabajos sobre alimentación 

en conejos, utilizando en los experimentos nuevos ingredientes alimenticios o bien 

probando subproductos a diferentes niveles de inclusión. Para establecer algunos 

elementos de comparación, con el presente trabajo, se describen a continuación 

algunos de estos resultados. 

Singh y col. utilizando conejos (10) chinchilla con peso inicial de 792 g. 

ofrecieron hojas frescas de robinia (Robinia pseudoacacia) como único alimento 

durante 56 días, el consumo de materia seca fue de 145g./día, obtuvieron una 

ganancia diaria de 10.4g, y un peso final de 1300 g, esta alimentación solo 

proporciono parámetros de mantenimiento, para su inclusión en las dietas debe 

enriquecerce con fuentes energéticas y proteicas (56). 

Maertens y Salifou utilizaron 24 conejos a los cuales se les ofrecieron granos 

de destilería a una inclusión del 30%, el alimento control y experimental se 

proporcionaron en forma de pellet. Encontraron para el grupo experimental una 

ganancia diaria de peso de 46.9 g, sin embargo el grupo control presento una mayor 

ganancia, debido al mayor consumo de alimento (35). 

Skrivanova y col utilizaron conejos f1 nueva Zelanda y California, formaron 4 

grupos a los que proporcionaron diferentes dietas, con ingredientes y subproductos 

diversos entre los q<iue destacan bagazo de caña con niveles de 0,5, 7 y 15% y 

lucerna al 35 y 25%. El promedio de ganancia diaria fue de 28.9 - 31.52, el peso al 

sacrificio fue de 2348 g. y 2483 g. El rendimiento de la canal tuvo un rango de 59.5 a 

61.8% sin diferencias en las características y calidad de la canal, por lo que se 

obtuvieron pesos de canal de 1398 g. a 1534 g. (59). 

Espínoza y col utilizaron 128 conejos nueva Zelanda blancos, de 35 días de 

edad, se proporciono una dieta alta en forraje (pasto lucerna) contra una dieta 

comercial, el periodo de prueba fue de 4 semanas. Las conejos alimentados con 

(•J Harriman M.,Harvey,C.Digestibility in the rabbit diet, file://A\digestibility.htm.(l998). 
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dieta comercial tuvieron una mayor ganancia de peso (32 g), peso corporal (1983g) 

y conversión alimenticia (3.8) en comparación del grupo que recibió niveles elevados 

de forrajes o fibra (28, 1722 y 4.4, respectivamente).EI rango de consumo de 

alimento fue de 105 y 112 g./diarios. El promedio de rendimiento de canal fue de 

43.9 a 49.2 con diferencias por efecto de la cruza (22). 

EI-Husseiny y col probaron 14 fuentes tradicionales y no tradicionales de 

proteína: harina de algodón, harina de gluten, levaduras y melaza, aceite de soya 

48%, licor de maíz, residuos de cebada, yuca, hariná de germen de maíz, harina de 

girasol, canola integral, residuos de semillas de ajonjolí, cascaras de chícharo y 

pulpa de oliva, dichos ingredientes sustituyeron en un 5 al 75% a la harina de soya 

44% control. El promedio de consumo diario (23.7 a 33.9 g.), la ganancia diaria de 

peso (78.9-99.8 g.) y la conversión alimenticia (2.62 y 3.42) presentaron diferencias 

marcadas. Por lo que respecta al rendimiento de la canal este fue de 48.5 a 55.8. El 

costo de alimentación fue menor en las dietas que contenían harina de algodón, 

levadura y melaza, harina de linaza y residuos de semillas de ajonjolí comparadas 

con la dieta control (19). 

Fanimo y Odu 1996 probaron diferentes niveles de inclusión (0, 33, 66 o 60%) 

de hojas de plantago secadas al sol en sustitución de maíz. Se encontraron 

diferencias en ganancia diaria de peso y conversión alimenticia, pero no en 

consumo de alimento. El análisis de costos por concepto de alimentación revela una 

disminución (6.17, 12.33 y 18.50%) por la utilización de las hojas (23). 

A Eleraky W 1996 realizo pruebas con alotes de maít"y paja o follaje de 

zanahoria, encontrando que ambos ingredientes se pueden utilizar en la 

alimentación de conejos, ya que no producen un efecto adverso a nivel bioquímico 

sanguíneo y no alteran las características de la canal. Los niveles probados fueron 

de 10 a 20 y 20 a 35% para alote de maíz y follaje de zanahoria respectivamente (1 ). 

Bamgbose Am y col. 1977 probaron diferentes niveles de inclusión 

(0,20,40,60,80 y 100%) de Cyperus rotondus Len sustitución de maíz. La inclusión 

de este elemento disminuye el consumo de alimento, ganancia de peso. Sin 

embargo la conversión alimenticia fue mejor en los grupos con niveles de inclusión 

del 20 al 40% Se disminuyó el peso de la canal y aumento la grasa en canal. Los 

costos por concepto de alimentación disminuyeron en un 6.86, 13.71, 20.57, 27.43 y 
34.29% (4). 
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Skrivanova y col 1996 utilizaron dietas con O o 20% de inclusión de 

remolacha o betabel. Los parámetros de matanza y calidad de carne fueron 

similares en ambos grupos, lo cual concluye que la pulpa de remolacha incluida en 

un 20% en la dieta de conejos resulta una adecuada alternativa (58), 

El Sayaad y col 1995 utilizaron O, 1 O y 20% de hojas de alcachofas para la 

alimentación de conejos durante 9 semanas, se encontró una mejor tasa de 

crecimiento, conversión ·alimenticia y eficiencia económica, sin efectos adversos 

(20). 

Singh P y col 1997 trabajaron en alimentación de conejos para asar con 

salvado de trigo y maíz hojuelado. Concluyen que este tipo de conejos se puede 

explotar satisfactoriamente con concentrados bajos en granos, conteniendo 20 

partes de granos de maíz y 64 partes de salvado de trigo, suplementados con pasto 

(Pinnesetum clandestinum) (57). 

El conejo dispone de un eficiente sistema digestivo que le permite utilizar 

materiales fibrosos y herbáceos. El ciego del intestino grueso del conejo hace que el 

conejo se comporte como un semirumiante pues es un receptáculo de considerable 

volumen que funciona como un tanque de fermentación con microorganismos que 

reciclan el contenido fecal y extraen elementos nutritivos (36). 

En el centro cunicola de lrapuato, con una formulación de ellos obtuvieron 

gazapos de 70 días con un peso de 1900 - 2100 g. y hasta obtuvieron gazapos que 

a los 62 días pesaron 2 kilos. El peso promedio del canal de un animal con 2 kilos 

de peso vivo fue de 1200 gr.(36). 

Bautista O; J; y Aguílar S.J.C. Realizaron dos experimentos con 112 conejos 

Nueva Zelanda Blanco, de 28 a 36 días de edad al destete, para evaluar la inclusión 

de niveles altos en forraje en dietas granuladas para conejos en crecimiento; durante 

los meses de marzo a junio de 1993. Se empleó un diseño completamente al azar 

con cuatro repeticiones por tratamiento. Los cuales fueron: alfalfa (Medicago sativa 

.!::.) al 80%, pasto (Oactylis glomerata) 65% de la dieta y veza común Qlicia sativa L.) 

al 64%. Los testigos fueron las dietas basadas en alfalfa (80%) y un alimento 

comercial. Las variables evaluadas fueron consumo diario de alimento {COA), 

ganancia diaria de peso (GOP), conversión alimenticia (CA), mortalidad (M). En el 

experimento 1 los conejos con las dietas a base de alfalfa y orchard mostraron 

diferencias (P<O.OS) en COA y GOP (103.5g vs 81.5 y 34.4g. vs 25.4 g, 

respectivamente) y en CA no hubo diferencias (P>O.OS) entre tratamientos; se 
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registraron ocho muertes, pero ninguna por enteritis. En el experimento 2 las dietas 

a base de alfalfa y veza + sorgo no produjeron diferencias (P>0.05) en COA y CA 

(84.3 g. vs 85.6 g. y 2.52 g, vs 2.47 g.) ni en GDP entre tratamientos; no se 

presentaron muertes por enteritis. Las dietas granuladas a base de pasto orchard de 

80% y 65%, respectivamente, no afectaron la GDP mejoraron la CA y no produjeron 

muertes por enteritis (6). 

Torrez F, A y col viendo la necesidad por buscar alternativas que 

proporcionen fuentes de proteína de origen animal, económicas y fáciles de producir 

es motivo para realizar investigación que eficienticen el uso de los recursos. El 

presente trabajo se realizó con la finalidad de evaluar canales de conejos, los cuales 

fueron alimentados con nueve dietas en las que se variaron los niveles de energía y 

fibra (2.2, 2.5 y 3.0 Mcal de energía digestible (ED), con 12, 14 y 16% de fibra en 

cada nivel energético). Se utilizaron 36 conejos de raza Nueva Zelanda Blanco, de 

ambos sexos, con seis semanas de edad, distribuidos completamente al azar en 

cuatro grupos de 4 semanas por tratamiento. 

Los resultados indican que hubo diferencias significativas (P<0.01) entre los 

tratamientos en cuanto a peso vivo, peso vivo vacío, peso de la canal caliente sin 

hígado, peso de la canal fría sin hígado y rendimiento de la canal caliente sin 

hígado, siendo las dietas con 2.5 Mcal de ED las que presentaron los mejores 

resultados, independientemente del nivel de fibra. Se concluye que las dietas para 

conejos de engorda deben estar balanceadas entre 2.2 y 2.5 Mcal de ED, para 

condiciones similares a las de este experimer:tto; pudiéndose mantener como 

constante un nivel de fibra entre 12 y 14%, con el fin de evitar trastornos digestivos 

(65). 

López, O.J:A: y R: Rodríguez de Lara pretenden actualizar los conocimientos 

que sobre nutrición y alimentación de los conejos se tienen disponibles, así como 

proponer algunas recomendaciones técnicas para la elaboración de alimentos 

balanceados utilizados en explotaciones intensivas de conejos para carne en 

México. Se recomienda que el contenido de energía en el alimento oscile entre 2200 

(como mínimo hasta 2700 kcal de energía digestible (ED)/kg.; el de proteína, desde 

13 hasta 18%, el de fibra bruta entre 10 y 14%. Todos estos requerimientos estarán 

en función de la etapa fisiológica y productiva del animal. También se hacen 

recomendaciones más especificas en cuanto a requerimientos de aminoácidos, 

vitaminas, minerales y algunos aditivos alimenticios. Se hace énfasis especial en la 
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elaboración y presentación del alimento a ofrecer, incluyendo algunas normas de 

fabricación como la cantidad y tamaño del pellet terminado, y del manejo de la 

alimentación de acuerdo a la etapa productiva del conejo. Todos ellos factores· 

importantes que van a determinar en gran medida el éxito de una explotación 

cunicola (33). 

Las raciones de conejos son peletizadas por que los conejos son selectivos 

en comer. La meta del productor es producir y tener peso rápido en la granja y en el 

organismo con la menor cantidad de alimento posible. La fibra es importante en el 

alimento de los conejos y ayuda en el control de la digestión, la fibra elevada en el 

contenido del alimento reduce el contenido de energía y 1 o viceversa. Es importante 

señalar que la cantidad de alimento que puede consumir el conejo depende del 

tamaño del tracto digestivo. Generalmente las dietas peletizadas para conejos son 

adecuadas en cantidad y calidad la mayoría palatables por lo que son bien 

aceptadas por los conejos (42). 

Por lo anteriormente señalado es evidente que la información generada en 

torno al tema de alimentación de conejos, ~usca principalmente la utilización de 

ingredientes poco comunes o alternativos para que no compitan en cuanto a 

requirimiento en la alimentación humana. También existen trabajos que intentan 

incorporar a la alimentación de conejos ingredientes muy particulares de diversas 

regiones del mundo. 

Resulta importante continuar con la búsqueda de dietas alternativas y menor 

costo por concepto de alimentación, para la producción cunícola. 
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CONCLUSIONES 

1.- Tanto en el peso final como en el tiempo de llegada al mercado, los grupos no 

tuvieron una diferencia estadística significativa. 

2.- En el consumo de alimento, la ganancia de peso y el costo de alimentacion se 

presentó una diferencia estadística significativa a 0.05, a favor de la dieta 

experimental. 

3.- Con esta ración experimental, el costo de alimentacion se redujó en un 56%. 

4.- La utilización de desperdicios de vegetales, panadería y tortillerias en ra~iones 

para conejos, es una opcion adecuada para disminuir costos por concepto de 

alimentación. 
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