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PAPEL DE Escherichia coli EN LAS ENTEROPATIAS DEL CONEJO. 

ESTADO ACTUAL DE CONOCIMIENTOS 

Ducha, J. 

Departamento de Patologia Animal 

Laboratorio de Microbiologia e Inmunologia 

Facultad de Veterinaria 

Universidad de Zaragoza (Espana) 

INTRODUCCION 

Los caracteres anat6micos y fisiol6gicos del aparato 

digestivo en el conejo, sitúan a estos animales en un punto 

intermedio, entre los monoghtricos y poligdstricos, debido 

a la gran capacidad de utilizaci&n metabólica de la celulosa 

que aporta energia suficiente en forma de dcidos grasos voldtiles 

de cadena corta. 

El conejo posee un aparato digestivo de mayor tamano, 

en comparación con el de otras especies animales, siendo su 

estomago y ciego un 3'5% del peso del animal vivo' y poseer ambos 

una capacidad considerable. 

El comportamiento de herbivoro, caracteristico, le per- 

mite consumir muchos componentes fibrosos y aunque su capacidad 

enzimatica trasformadora, para poderlos absorber, es limitada, 



su t r ac to  in tes t ina l  posee una población microbiana de amplio 

poder ce lu lo l i t i co ,  ,siendo e l  ciego e l  órgano de. mayor interes. 

act ivo en e s t a  función. En e l  ciego se  efect6a una amplia a c t i -  

vidad bioquimica como c e l u l o l i s i s ,  u reo l i s i s ,  producción de dci- 

dos grasos voldt i les ,  desaminación, transaminación, a s i  como 

s i n t e s i s  de vitaminas junto con una permanencia,alli,del alimen- 

t o  de 6-9 horas d ia r i a s .  Todo e l l o  complementado, por un lado, 

con l a  d i f i cu l t ad  de paso de los  alimentos del  estómago a l  i n t e s  

t ino  e incapacidad de vomito; por o t ro , l a  actividad cecotrófica 

y coprofdgica ca rac te r i s t i ca  de e s t a  especie, nos dan una idea 

de l a  predisposición que t iene  e l  conejo a l a s  indigestiones, 

con e l  r iesgo la tente  y constante de enteropatias en un animal 

fdcilmente s t ressable  y altamente susceptible a l a  influencia 

de fac tores  ambientales como cambios en l a  alimentación, en l a  

temperatura, ruido, e t c .  

La importancia de l a s  bacterias en e l  in tes t ino,  es td  

fuera de toda duda, desempefiando una diversa y compleja funciona 

l idad como barrera ent re  microorganismos patógenos y hospedador, 

fuente energetica o papel inmunitario. 

Escherichia c o l i ,  que es  un habitante normal de l  intes-  

t ino  de l  conejo, como de ot ras  especies, se  a i s l a  habitualmente 

en los  animales domesticos durante l a  lactación y sobre todo 

en l a  epoca del  destete.  

Se pretende en e s t e  trabajo,  r ea l i za r  una revisión del  

estado actual  de conocimiento que sobre es te  microorganismo se  

posee en e l  marco de l a s  enteropatias.  
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Colonizaci6n i n t e s t i n a l  por Escherichia  c o l i  en e l  conejo 

Los microorganismos que colonizan e l  t r a c t o  i n t e s t i n a l ,  

no es tdn  instaurados desde e l  nacimiento, s i n o  que l o  hacen 

de forma progresiva según avanza en edad e l  animal y s e  modifica 

l a  d i e t a .  

. . .  
En e l  caso e spec i f i co  de Escherichia  c o l i ,  d iversos  

au tores  c i t a n  t a s a s  moderadas de ais lamiento a  p a r t i r  d e l  conejo 

sano, aunque e s  un habi tan te  normal d e l  i n t e s t i n o  que puede 

s e r  a i s l ado  habitualmente. 

E l  número de Escherichia c o l i  en animales sanos y j6ve- 

nes e s  normalmente muy bajo,  ex is t iendo  un predominio de l o s  

microorganismos grampositivos sobre l o s  gramnegativos. E s  

e l  c iego,  con e s t r u c t u r a  t i s u l a r  pobre en t e j i d o  l i n f o r r e t i c u l a r  

y  baja  defensa inmune l o c a l ,  e l  t r a c t o  i n t e s t i n a l  con mayor 

densidad microbiana en comparación a  o t ro s  n ive les  d e l  i n t e s t i -  

no, encontrdndose en concentraciones de l o 2  - 1 0 ~ / ~ r a m o ,  aunque 

algim au to r  obt iene resu l tados  de p rdc t i ca  ausencia. 

Esta  l imi tac i6n  s e  basa en e l  e f ec to  inh ib idor  de l o s  

Acidos grasos v o l d t i l e s  no disociados,  a ce t i co ,  propi6nico 

y bu t i r i co .  S i  e l  pH ceca1 aumenta, dichos dcidos grasos s e  

d i soc ian  y pierden su poder inh ib idor  originandose una mu l t i p l i -  

cación masiva de co l i bac i l o s  no patógenos. Este  pH en conejos 

sanos s e  s i t ú a  alrededor de 5 ' 8  para alcanzar  n ive l e s  por encima 

de 7 en animales d i a r r e i cos .  

Escherichia  c o l i  s e  encuentra en mayor n6mero cuando 

s e  ana l i za  l a  microflora de un animal d i a r r e i c o  en comparaci6n 



con sanos, pudiendose apreciar la invasión de amplias zonas 

del intestino con concentraciones microbianas superiores a 108/. 

gramo. 

Factores coadyuvantes, en este caso, tales como la 

coccidiosis intestinal, composición del pienso, cambios bruscos 

en la temperatura de la explotación, deficiencias enzimaticas, 

falta de higiene, etc. favorecen el incremento de la tasa de 

colibacilos asi como .la.población de dreas intestinales, normal- 

mente libres de esta bacteria. 

Igualmente se puede decir que los cambios de la flora 

intestinal asociados con la disenteria del conejo son variados 

y no existen interrelaciones cualitativas o cuantitativas como 

sucede en la enfermedad de los edemas del cerdo. 

Escherichia coli y diarrea 

La presencia de Escherichia coli ligada a los procesos 

diarréicos del gazapo es constantemente senalada y admitida 

por una amplia mayorla de investigadores, e independientemente 

de los fenómenos de desequilibrio cuantitativo y topogrAfico, 

el gazapo como todos los mamiferos, puede presentar en su luz 

intestinal, cepas virulentas de Escherichia coli sin que se 

llegue a producir alteración del estado de salud. 

En otras especies animales, una amplia cantidad de 

cepas pat6genas de Escherichia coli, producen una o mas entero- 

toxinas cuyo mecanismo de acción es el de mediar el transporte 



de iones y  agua desde los  te j idos  a  l a  luz i n t e s t i n a l ,  de forma 

masiva diarre ica .  La virulencia d iar re ica  de un col ibaci lo  

es ta  asociada con su capacidad de unión a l  t e j ido  infectado, 

colonizarlo y  producir toxina. La adherencia de Escherichia 

c o l i  a l  e p i t e l i o  in tes t ina l  es  conseguida por medio de adhesinas 

especificas,  t a l e s  como K en cerdos y  vacas o  CFA 1 y 11 en 

e l  hombre, l a s  cuales permiten l a  f i jac ión bacteriana a  l a s  

vellosidades in tes t ina les .  

ES preciso senalar que en todo proceso diarre ico  por 

Escherichia c o l i  ex i s t e  una compleja interrelación ent re  l a  

virulencia microbiana y l a  respuesta inmunitaria de l  animal, 

consti tuida por l a  acción protectora de l a s  mucosas (IgA y 

motilidad i n t e s t i n a l ) ,  l a  acción bactericida de los ácidos 

gástr icos y  l a  microflora i n t e s t i n a l  de acción antagonista. 

Los cuadros diarreicos afectan a  animales de cualquier 

edad, pero l a  mayor incidencia se  presenta en conejos t r a s  

e l  des te te ,  constituyendo un problema san i t a r io  de primer orden, 
. . .  

con a l t a s  c i f r a s  de mortalidad que oscilan ent re  un 10 y  un 

50%.  

Las formas c l in icas  en l a s  que se  puede a i s l a r  Escheri- 

chia c o l i  adquieren l a  diversidad de e n t e r i t i s  mucoide, disente- 

r i a  aguda, meteorismo y  constipación, aunque t a l  vez es tas  

expresiones no sean mas que l a  de una sola  y misma afección 

i n t e s t i n a l  que se  va a  manifestar con matices variables.  

E l  planteamiento de s i  Escherichia c o l i  es  patógeno 



o no, ha s i d o  motivo de l a rgas  discusiones en l a  espec ie  que nos 

a tane ,  ya que en vacas, cerdos y hombre, s e  conoce desde hace. 

tiempo, l a  ex i s t enc i a  de cepas potencialmente enteropatógenas; 

tambien e s  conocido e l  mecanismo por e l  que actaan para  producir  

d i a r r ea .  En e l  caso d e l  conejo y para determinados investigado- 

r e s ,  Escherichia  c o l i  desempena un papel secundario en l o s  cam- 

b ios  d i sb ió t i cos  i n t e s t i n a l e s ;  mientras que o t r o s ,  mantienen 

l a  ex i s t enc i a  de cepas enteropatógenas responsables de que dicho 

microorganismo posea un papel  pr imario en l a  e t i o l o g i a  de algu- 

nas d i a r r e a s  d e l  conejo. 

E l  a is lamiento en 1.977 de una cepa de Escherichia  c o l i  

enteropatógena y e spec i f i c a  d e l  conejo,  ab r ió  una nueva perspec- 

t i v a  a l  demostrarse l a  e x i s t e n c i a ,  a l  igua l  que en o t r a s  espe- 

c i e s ,  de cepas capaces de induc i r  un es tado  d i a r r e i c o  grave, 
. . .  

t a n t o  en in fecc iones  na tura les  como en aque l las  reproducidas 

experimentalmente por administraci6n o r a l  de un cu l t i vo .  E l  

e s t ud io  de e s t a  cepa 015,  RDEC-1, no hemoaglutinante y manosa 

r e s i s t e n t e ,  reve ló  que no s e  comportaba como l a s  c l a s i c a s  a i s l a -  

das de d i a r r ea s  c o l i b a c i l a r e s  en lechones, t e rne ros  u hombre, 

no elaborando enterotoxinas LT y ST,  n i  c i t o tox ina ,  n i  actuando 

como invas iva ,  aunque s í  e r a  adherente y permit la  causar  in fec-  

ciones i n t e s t i n a l e s  como modelos fáci lmente reproducibles .  

La importancia de e s t a  cepa patógena j u s t i f i c a  que haya 

s ido  ampliamente estudiada por d iversos  au tores  y a s í  s e  pueda 

conocer cómo l a  colonización s e  es tab lece  a  l o s  3-4 d i a s  de 

l a  inoculación,  adhiriendose a  l a  mucosa d e l  í l eon ,  c iego y 



colon. A l l í  s e  produce una respues ta  inmunitar ia  l o c a l  que 

pue&l legar  a  e l iminar  a l  microorganismo. 

La microscopia e l ec t ron i ca  y o t r a s  tecn icas  han permit i -  

do s egu i r  l a s  d i f e r e n t e s  e tapas  y apfectos  de l a  adherencia 

de Escherichia  c o l i  a  l a  mucosa i n t e s t i n a l ,  ya que e s t e  hecho, 

e s t a b l e c í a  l a  pos ib i l idad  de conocer e l  mecanismo por e l  que 

s e  desar ro l laba  l a  d ia r rea ,  pudiendo considerarse l a  probable 

in te racc ion  de l o s  p i l i  y antigeno K capsu la r  que posee e s t a  

cepa con l o s  brush-border c e l u l a r e s ,  s iendo l o s  m i c r o v i l l i  des- 
. . .  

t r u idos  (Attaching-Effacing) .  Aunque l a  r e l ac i6n  adherencia- 

secreci6n d i a r r e i c a  e s  aún desconocida, s e  admite l a  pos ib i l i dad  

de s í n t e s i s  de una tox ina  o v i a  nuevas, en vez de l a s  c l a s i c a s .  

Igualmente s e  conoce tambien l a  ex i s t enc i a  de cepas en te ropa ta -  

genas ( E .  c o l i  W2469, 0103) caren tes  de ant ígeno capsula r  pero 

adherentes: 

E l  conocimiento de l a  adherencia de Escherichia  c o l i  

RDEC-1 ha revelado que aun ex is t iendo  cepas no fimbriadas que 

no son adherentes ,  habitualmente produceh p i l i  no d e l  t i p o  1, 

s ino  p i l i  denominadas AF/R1 que determinan no solamente una 

f u e r t e  e spec i f i c idad  de adherencia en l a  espec ie  s i n o  tambien 

una demostrada e spec i f i c idad  de 6rgano. l o  cua l  e s t ab l ece  un 

comportamiento d i s t i n t o  a l  r e s t o  de l o s  microorganismos i n t e s t i -  

na les .  

Las cepas a t í p i c a s  de Escherichia  c o l i ,  enteropatógenas 

a i s l adas  en t e rne ros ,  lechones y hombre que s e  comportan como 

RDEC-1, hace pensar que e s t a s  cepas no son exc lus ivas  de una 



espec ie  animal y pueden componer un grupo con ident idad propia 

dent ro  de Escherichia  c o l i  enteropatógeno. 

De aquí  que s e  d i fe renc ien  t r e s  var iedades de Escheri- 

ch ia  c o l i  patógenos i n t e s t i n a l e s .  

1) ETEC o en te ro toxig&nicos ,  productores de ST y/o LT y adhg 

r en t e s .  

2 )  EIEC o enteroinvasivos de l a  mucosa i n t e s t i n a l ;  no produ- 

cen enterotoxinas y poseen una patogénesis t i p o  Sh iqe l l a .  

3 )  EPEC o enteropatógenos, no elaboran ST y/o LT, no son 

invasivos pero s i  adherentes.  Algunas cepas producen VT 

(vero toxina) .  En su patogenesis .  no c l a r a ,  s e  especula 

con l a  pos ib i l idad  de producir  un t i p o  de tox ina  adn 

no determinado. Su número e s  l imitado en cepas de or igen 

humano pero parece s e r  e l  hab i tua l  en cepas que t i enen  

como origen e l  conejo. 

Cepas patógenas semejantes a  RDEC-1 s e  han a i s l ado  en 

Belgica,  poseen una analogía  de ca r ac t e r e s  aunque d i f i e r e n  en 

loca l izac ión  c e l u l a r  y  patogenicidad. En Francia s e  han a i s l ado  

y d e s c r i t o  insis tentemente cepas d e l  s e ro t i po  0103 e  igualmente 

o t r a s  en I n g l a t e r r a  y Hungría. 

Un condicionamiento inmunitar io importante puede da r  una 

expl icacion a  l a  apar ic ión  de d i a r r e a  a l  d e s t e t e  por un es tado  

de protección en l o s  primeros d i a s  de vida d e l  gazapo por a n t i -  

cuerpos maternos. En l a  epoca d e l  d e s t e t e  aparecen l o s  recepto-  

r e s  de membrana en e l  e p i t e l i o  i n t e s t i n a l  para Escherichia  c o l i .  
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Los conejos adul tos  quedarían protegidos por ant icuerpos espec i -  

f i c o s  s i n t e t i z ados  por l a  presencia  d e l  ant igeno c o l i b a c i l a r .  

Invest igadores  belgas i n s i s t e n  en admi t i r  l a  pos ib i l idad  

de l a  ex i s t enc i a  de dos mecanismos de acción por dos t i p o s  de 

cepas enteropatógenas de Escherichia c o l i .  

- Grupo de cepas que a f ec t a  a  gazapos l a c t a n t e s ,  adheren- 

t e s  a l  e p i t e l i o  de dreas  completas, en forma cont inua,  

d e l  i n t e s t i n o  delgado y grueso. Son algo invasivas.  

- Grupo de cepas que a f ec t a  a  gazapos des te tados ,  adheren- 

t e s  a l  e p i t e l i o  de l a  zona o p a r t e  d i s t a 1  d e l  i n t e s t i n o  

delgado y grueso, en forma de colonización d i fu sa .  

Ambos grupos t i enen  capacidad des t ruc to ra  de l o s  micro- 

v i l l i  i n t e s t i n a l e s .  

Serot ipos de Escherichia  c o l i  en conejos 

E l  e s tud io  d e l  comportamiento bioquimico ( b i o t i p o )  s e  

ha u t i l i z a d o  para l a  i den t i f i c ac ión  de cepas enteropatógenas 

aunque, con unas l imi tac iones  amplias en l a  correlación e n t r e  

b io t ipos  patógenos y adherencia, por l o  que s e  ha sugerido que 

l a  numeradción semi-cuant i ta t iva de Escherichia  c o l i  e s  un meto- 

do mas f i a b l e  , con unos n ive les  de exac t i tud  próximos a l  8 0 % ,  

aunque l o  i d e a l  e s  e l  examen h is to lóg ico .  

A pesar  de todo, e l  e s tud io  an t igenico  de Escherichia  

c o l i  por se ro t ipado ,  ha s i do  l a  p r ác t i ca  más usual  para d e t e c t a r  - 



cepas pat6genas. Se reconoce que el ndmero de serovariedades 

es extremadamente alto y un 'serotipado completo (O,H,K) solo 

es realizable en muy pocos laboratorios especializados, ademds, 

es complejo serotipar algunas cepas de conejo por ser autoaglu- 

tinables o pertenecer a grupos no constituidos. 

Se ha dicho que el hecho de que los pldsmidos que condi- 

cionan la enteropatogenicidad de un Escherichia coli puedan 

entrar y salir rdpidamente dentro del intestino, hace ineficaz 

el muestre0 de serotipos, que ademds no constituye un criterio 

exclusivo de patogenicidad. Otros investigadores ligan el papel 

patogeno a determinados serotipos. 

De un conjunto de trabajos consultados, se senalan en 

.un primer grupo aquellos serotipos que alcanzan un porcentaje 

de aislamiento mas alto y en un segundo grupo aquellos que son 

citados siníultdneamente por diferentes investigadores. 

2 9  GRUPO < ::O - 039 - 085 - 0132 049 - 0103 

CONCLUSIONES 

A la vista de los datos anteriores se puede concluir: 

A) Escherichia coli se halla siempre en. el intestino del conejo 

j6ven en muy baja concentradon, que aumenta considerablemen- 

te en las enteropatias. 



6 )  La poblaci6n microbiana de Escherichia c o l i  en e l  i n t e s t i n o  

de conejo8 contempla l a  ex i s t enc i a  de cepas banales y pat6ge- 

nas . 

C )  Existen f ac to r e s  ex t r ínsecos  e i n t r í n secos  que condicionan 

a l t e r n a t i v a  y coordinadamente l a  p ro l i f e r ac ibn  de Escherichia 

c o l i :  Alimentaci6n. manejo, h ig iene ,  s t r e s s ,  disfunción hepa- 

to - rena l ,  cocc id io s i s ,  e t c .  

D) Factores inmunitarios y epoca de formaci6n de receptores  

de membrana c e l u l a r  dan una buena expl icación a l a  aparici6n 

de l a s  d i a r r ea s  a l  d e s t e t e ,  pero l a  ex i s t enc i a  de casos en 

l a  l ac tac ión  ponen en entredicho l o  a n t e r i o r .  

E )  Los s e ro t i pos  de Escherichia  c o l i ,  a i s l ados  de conejos d i a r r e i  

cos. no const i tuyen un grupo homogeneo y l o s  patrones de 

patogenicidad va l idos  en o t r a s  espec ies ,  no l o  son en conejo. 

F) En Escherichia  c o l i ,  queda por descubr i r  nuevas en te ro toxi -  

nas ,  v í a s  de ac t ivac ión  o mecanismos de adherencia que j u s t i -  

fiquen l a s  formas de acción d i a r r e i c a  en e l  conejo, d i fe ren-  

t e s  a l a s  que s e  producen en o t r a s  espec ies .  Todo e l l o  con- 

siderando un microorganismo altamente s ens ib l e  y capacitado 

para experimentar cambios y modificaciones gene t icas .  





NOUVELLES F O W S  DE PATHOLOGIE 

EN CUNICULTURE INTENSIVE 

Pathologie liee B la technologie de l'aliient 

Centre National d'Etudes Veterinaires et Alimentaires 
(CNEVA). Station Experimentale d'Aviculture. 22440 
PLOUFRAGAN (France) 

L'auteur adresse ses vifs remerciements aux organisateurs du XIIIeme 
Symposium de Cuniculture de lui avoir fait l'honneur de l'inviter d 
participer B leurs travaux 

L'importance economique de la mortalith observee pendant la phase d'engraissement 
dans les elevages intensifs cunicoles, justifie l'interet porte par le 
CNEVA-Ploufragan d l'etude des troubles digestifs et A leur prevention. 

L'approche .est essentiellement d'ordre bcopathologique, c'est a dire que partant 
du principe que la flore intestinale du lapin sain. recele souvent en faible 
quantite des bacteries potentiellement pathogenes comme les colibacilles et les 
clostridies. la demarche consiste d essayer de determiner ce qui. dans 
l'environnement de l'animal. peut expliquer la rupture de l'equilibre 
"Hate-Bacteries". 

1) - Equilibre intestinal et facteurs de perturbation 

Certains aspects des mecanismes d'apparition des problemes digestifs du lapin 
commencent d 6tre relativement bien connus : on sait en effet que certaines 
populations bacthriennes (Colibacilles ou Clostridies) peuvent echapper au 
controle exerce sur elles par les Acides Gras Volatils (AGV) issus du mbtabolisme 
des glucides par les Bacterozdes (Anaerobies Gram-). se multiplier de facon 
anarchique et exercer leur effet pathogene sur la muqueuse intestinale ( 1 - 7 ) .  

L'equilibre des flores intestinales dont depend le fonctionnement digestif, est 
tres fragile et de nombreux facteurs peuvent constituer une source de 
perturbations (schemas 1 et 2) (2). 



S c l ~ é m a  1 - Eqiiilit~re Florc Caeca l e  
Róle d e s  AGV 

Les AGV produits en quantités 
importantes 8 partir de la digestion des 
glucides par certaines populations bacté- 
riennes du caecum (anabrobies strictes 
Gram (-1 type bacteroides) exercent une 
action inhibitrice sur d'autres groupes 
bact&iens lcolibacilles et  clostridies). Le 
pH rbsultant de la production des  AGV 
est acide : de I'ordre de 5,8 a 6 m. 

Scli6ma 2 - Disparition d e  I'cffet inliibit&r 

des AGV 

a Sous l'effet de conditions de vie 
défavorables (stress. antibiotiques. ali- 
mentation inadbquatel, les populations 
bactér iennes  responsables d e  la 
syntMse des AGV sont inhibbes, les 
taux d'AGV présents dans le caecum ne 
SOnt plus suffisants pour contenir le 
developpement des colibacilles et  des 
clostridies, le pH caecal devient faible- 
ment alcalin (7  a 7.51 a.  

2)  - Etude des  d i f f e r e n t s  f a c t e u r s  d e  r i s q u e  

On peut schbmatiquernent c l a s s e r  l e s  d i f f e r e n t s  f a c t e u r s  de r i sque  en deux grandes 
ca t ego r i e s  : 

- ceux qui sont propres A l ' e l evage  e t  su r  l e sque l s  l ' b l eveu r  peut 
i n t e rven i r .  

- ceux sur  l e sque l s  l ' e l e v e u r  n 'a  aucune in t e rven t ion  poss ib le .  

Dans l a  meme categor ie  s e  re t rouvent  t ous  l e s  f a c t e u r s  de r i sque  maintes f o i s  
soulignes : 

- l l hyg i@ne  defectueuse 

- l e s  rythmes de reproduction t r o p  i n t e n s i f s  responsables d 'une 
d4 te r io ra t ion  de l ' e t a t  s a n i t a i r e  des  reproduct r ices  

- l e s  s t r e s s  d i v e r s  (courants  d ' a i r ,  e c a r t s  thermiques importants.  f rayeur  
e t c  ... ) A l ' o r i g i n e  d 'une pe r tu rba t ion  de l a  mo t r i c i t e  i n t e s t i n a l e  par 
s k r b t i o n  excessive d 'adrenal ine  



- l'usage inconsidere des antibiotiques ,dans l'eau de boisson. dans 
l'aliment ou par injections; c'est une cause primordiale de 
destabilisation des flores intestinales. 

Dans la seconde categorie se retrouvent les facteurs de risque associés aux 
fournitures recues par les eleveurs, essentiellement : 

- les reproducteurs 

- l'aliment. 

Nous passerons rapidement sur les reproducteurs en raison des travaux dejd 
realises sur la qualite sanitaire (cf Charte Sanitaire des fournisseurs et des 
utilisateurs de reproducteurs) et sur les risques d'une selection axee sur 
l'hyperprolificite (3-(r). 

L'aliment a lui aussi fait l'objet de nombreux travaux portant sur l'aspect 
nutritionnel ainsi que sur la presentation du granule (granulometrie. durete) 
t n .  

Force est de constater que, contrairement aux idees recues. le lapin semble 
relativement indifferent aux faibles ecarts cellulosiques ou proteiques ainsi 
qu'aux caracteristiques du granule (taille, durete. granulometrie). 

La possibilite d'un r81e toxique de l'aliment n'a pas jusqu'A prbsent. &te etudiee 
de facon approfondie. 

3) - Btude de l'aliwnt en tant que facteur de risque 

L'etude de l'aliment en tant que facteur de risque doit imperativement eviter 
deux "a priori" aussi dangereux l'un que l'autre : 

- l'aliment est toujours responsable des problemes sanitaires .... 
- l'aliment ne peut et ne doit jamais Etre mis en cause dans la genese 

des troubles observes..... 

La premiere demarche, apres s'étre assure de la realite d'une modification brusque 
de l'etat sanitaire, est de proceder d ltanalyse m6thodique des differents 
facteurs de risque ; c'est seulement apres avoir elimine ces derniers. qu'il sera 
procede A l'examen du facteur "allment". 

L'apparition brusque de problemes digestifs, nerveux ou de troubles de la 
reproduction (avortements en serie) dans les deux ou trois jours suivant 
l'utilisation d'une nouvelle fourniture d'aliment est un elbent de suspicion, 
non de preuve. 
L'observation montre que tres souvent. cette deterioration de l'btat sanitaire 
est precedee par une phase de refus de l'aliment ou de gaspillage important. 



L'apparition simultanbe de plusieurs cas semblables A partir d'un m€me fournisseur 
est une condition suffisante mais non necessaire ; nous verrons en effet qu'un 
seul elevage peut Gtre touche. meme lorsque plusieurs eleveurs ont &te livrbs 
b partir d'une meme fabrication. 

La modification de couleur ou d'odeur n'a pas d e '  valeur reelle car ces 
caracteristiques dependent des approvisionnements dont les fabricants sont 
tributaires. 
Par contre, la presence de granules Btrangers b l'aliment "lapin" (calibre ou 
couleur differente) doit toujours Stre consideree comme un element suspect. 

L'analyse des garanties (cellulose, proteines. etc ... ) souvent demandbe par 
l'eleveur. n'a rigoureusement aucun interet : si probleme il y a. il n'est pas 
dans le faible ecart parfois observe par rapport aux donnees de l'etiquette (elles 
mGmes depourvues de toute valeur autre.que legale). 
Quant d la recherche de "toxiques" demandee sans precision ou piste serieuse, 
elle n'a aucune chance d'aboutir. le laboratoire ne pouvant proceder aveuglement 
d toutes les recherches theoriquenent necessaires. 

3.2. Elements de certitude 

L'absolue certitude est acquise lorsqu'il est possible de reproduire les troubles 
sanitaires A partir de l'aliment suspect dans des Blevages "neutres" : elevages 
exp4rimentaux ou Blevages acceptant le principe d'un esssi limitb. 
Cette poasibilite theorique est evidemment trop lourde pour étre utilisable en 
routine. d'autant que la reproduction experimentale n'est jamais evidente (¿ moins 
d'avoir b faire d un aliment exceptionnellement toxique) en raison du caractere 
multifactoriel de la pathologie. 

Dans la plupart des cas. s'il y a r4allement un ensemble de prbsomptions. le 
fournisseur seul, peut par recoupements et enquete au niveau de l'usine. connaítre 
la rBalit4 du probleme. 
Lorsque cette conviction est acquise, cela ne signifie pas pour autant que la 
cause exacte de l'intoxication est determinee car nous entrons lb dans un domine 
d'une complexitb effarante en raison du nombre enorme de toxiques possibles et 
de la faiblesse de nos moyens d'investigation. 

3.3. Nature et origine des substances toxiques 

Deux cas sont b considerer : les matibres premieres et la fabrication de 
l'aliment . 
- Au niveau des matieres premieres nos connaissances sont rudimentaires en 

raison : 

. de la diversite des traitements phytosanitaires susceptibles d'etre 
utilises dans les differents pays auprbs desquels nous nous 
approvisionnons 

. de la diversite des traitements technologiques (imparfaitement connus 
des acheteurs) subis par de nombreuses matieres premieres (adjuvants 
de granulation par exemple). 



. des conditions de conservation des matieres premieres avant reception 
par le fabricant d'aliment. 

Au niveau des moisissures, nous connaissons avec certitude la sensibilite du lapin 
d l'bflatoxine B1 et les aflatoxines sont depistees systematiquement dans les 
matieres premieres d haut risque (Arachide par exemple) lesquelles d'ailleurs 
sont rarement utilisees chez le lapin. 
Bien que non realisés syst&matiquement. les controles effectues par differents 
laboratoires ne font pas apparaftre de risques tres frequents de mycotoxicoses 
par les aliments chez le lapin. 

11 est certain que d'une facon generale. notre appreciation de l'innocuite totale 
de certaines matieres premieres est tres insuffisante, faute de criteres 
analytiques precis. 

3 . 4 .  Au niveau de la fabrication de l'aliment 

11 existe A ce niveau deux risques majeurs : 

3 . 4 . 1 .  L'incorporation accidentelle de produits toxiques 
pour le lapin 

Nous savons depuis longtemps que certains produits medicamenteux sont tres 
hautement toxiques pour le lapin (ampicilline, lincomycine, nonensin. etc. ..). 
L'utilisation accidentelle de premélanges m4dicamenteux destines A d'autres 
especes animales est rarissime, en raison des contraintes imposees dans les 
circuits de fabrication et des precautions prises pour eviter ce type d'accident. 

3 . 4 . 2 .  La presence fortuite de substances non incorporees 
dans l'aliment lapin. 

Ce phenomene nous est apparu pour la premiere fois en 1986 lorsque nous avons 
demontrb la toxicite chez le lapin d'un anticoccidien utilise chez le poulet de 
chair : le Narasin (6) (schbma 3). Cette toxicite en elle-meme n'a rien de 
surprenant. quand on connait la sensibilite du lapin ¿ un autre ionophore : le 
Honensin, mais l'etude des conditions d'apparition des accidents a permis de 
mettre en evidence la frequence et les modalites de ce type d'intoxication. 

La mise en evidence de "Narasin" dans un aliment fabrique par nos soins, alors 
que ce produit ne pouvait pas avoir &te utilise dans la formule lapin. ne pouvait 
s'expliquer que par la fabrication prealable d'un aliment destine au poulet de 
chair et supplemente en ionophore. 

Cette modalite de contamination est redoutable car le toxique peut ne pas Etre 
reparti uniformement dans toute la fabrication. Dans l'exemple cite. les premiers 
sacs fabriques etaient lourdement contamin6s. alors que les derniers etaient 
exempts de tout toxique ; A l'evidence. 11 y avait eu nettoyage progressif des 
circuits par l'aliment lapin. 

On comprend mieux ainsi pourquoi tous les utilisateurs d'une meme fabrication 
peuvent ne pas Etre touches par l'intoxication, ce qui ne constitue evidemment 
vas la preuve de l'innocuite de l'aliment. 



3.5. Pr6cautions prises au niveau de la fabrication 

Bien sar les fabricants d'aliment, conscients des risques. ont immediatement reagi 
en rendant impossible dans leurs circuits. la programnation d'aliment "lapin" 
immediatement apres celle d'aliments "B risques". 
Malgre cela. les accidents sont encore trop frequents pour les raisons suivantes : 

- La senslbilite du lapin aux differents produits medicamenteux susceptibles 
d'etre utilises dans les usines n'est pas connue pour l'ensemble de la gamme 
et certains laboratoires pharmaceutiques ignorent ou refusent d'indiquer les 
niveaux de risque. 
De meme, des incornpatibilites peuvent apparaftre entre deux substances qui 
prisea isolbment ne sont pas dangereuses : l'exemple classique est la 
"Tiamutin". associee aux ionophores. 

- Les interdita techniq-les introduits dans la programmation des fabrications sont 
theoriquement fiables 100 p.cent ; en fait des d6rogations peuvent exister. 

- Le nettoyage des circuits de fabrication est devenu une pratique courante mais 
qu'elle est son efficacite reelle ? pour essayer de repondre a cette question 
noua avons rbalisb l'experience suivante : (schema 4). , 

3.6. Contr8le de l'efficacite des nettoyages de circuits 

Un aliment contenant de la Salinomycine". classiquement utilisee c o m e  
coccidioatat chez le poulet de chair ¿ la dose de 60 gltonne (et depourvue de 
toxicite chez le lapin), est fabrique normalement. 
Les precautions suivantes sont alors prises : la melangeuse est soigneusement 
vidbe par ouverture du fond et 100 kilos de ble moulu sont introduits dans les 
circuits afin d'eliminer les reliquats de la fabrication precedente. 

Des prelevements sont alors realises en differents points (schema 4) (sortie de 
m6langeuse. m6lasseur. fin de circuit. etc ... ) et la Salinomycine utilisee comme 
traceur de contamination est dosbe par les techniques qui seront decrites 
ulterieurement. 
Tous les prelevements contiennent une dose de Salinomycine evaluee a 
10-20 gltonne, y compris au niveau de la sortie de melangeuse ; bien que cette 
melangeuse ait ete videe 11 faut admettre qu'elle contenait encore necessairement. 
l'equivalent de 15 B 20 kg d'aliment precedemment fabrique, colle sur les parois. 

Cette experience a 4t4 recommencee en procedant cette fois B un second passage 
de ble moulu, simulant la fabrication d'un aliment "lapin" et en realisant les 
prises d'echantillon en debut et en fin de passage du ble. 

Les contróles ont montre que des doses de 10 A 20 gltonne de Salinomycine 
pouvaient encore &re retrouvees dans les premiers kilos au niveau du melasseur 
et du preparateur de presse (tableau 1).  
Ces dosages prouvent s'il en etait besoin, que des substances actives adherent 
aux parois des differentes parties des circuits et qu'elles sont relarguees de 
facon aleatoire. 



Nous passerons rapidement sur les risques connus, de melanges d'aliments finis 
dans les cellules de stockage. ou dans les camions par suite d'une fermeture 
defectueuse des trappes des differents compartiments ; nous n'insisterons pas 
non plus sur le risque presente par les vis des camions et qui peuvent contenir 
jusqu'A 70 kg d'aliment destine A une autre espece. ; tout fabricant serieux sait 
comment se premunir contre ces accidents. 

4) - Techniques de recherche des antibiotiques dans les alimento 
3 techniques differentes sont utilisees couramment pour la recherche des 
substances inhibitrices aprds extrsction dans differents solvants A partir de 
l'aliment suspect. 

4.1. Technique de "d6pistage" par Diffusion sur gelose 

La technique la plus simple destinee ¿ estimer l'activit6 antibiotique globale 
d'un aliment consiste A testar l'activite des differents extraits sur des cultures 
de deux bacteries 

- Bacillus subtilis A pH 6 - ntcrococcus luteus A pH 6.5 et 8. 

Les extraits sont depos6s dans des puits creuses dans la gblore enseiencce. Par 
diffusion les substances contenues dan8 les extraits vont provoquer l'inhibition 
des cultures. 
La comparaison des diametres d'inhibition obtenus avec les profils dtablis A 
partir d'aliment contenant des antibiotiques connus A dose dbterminde permet 
d'orienter l'identification des aubstances inhibitrices. 

4.2. Recherche des polyeters ionophores : Chromatographie sur 
couche mince 

L'extraction A partir des alimenta suspects est identique et les extraits sont 
deposes sur une plaque de gel de silice. Sous l'effet d'un solvant de migration. 
les mol6cules prCsentes dans les melanges A analyser migrent des distances 
apCcifiques qu'il est possible de reveler par ensemencement des plaques avec 
Bacillus subtilis. La mesure de la distance de migration permet d'identifier le 
polyCther ionophore contenu dans l'aliment. La limite de sensibilite de cette 
technique est de l'ordre de 2.5 g/tonne. 

4.3. Identification des antibiotiques : Electrophorese sous Haute 
Tension 

Dans cette technique plus sophistiquee, la migration des molecules s'effectue 
sous l'effet d'un champ electrique*et selon les densites de charge propres A 
chacune d'elles, ce qui permet eventuellement de differencier differents 
antibiotiques en melange dans lealiment. La distance de migration. c o m e  dans 
la technique pracedente, est revelee par l'inhibition de croissance des bacteries 
enseienc6es dans un second temps ¿ pH 6 et pH 8. 
Le seuil de ddtection est variable selon' lea antibiotiques, il peut descendre 
pour 1'Ampicilline jusqu'b 0.5 gramme par tonne d'aliment. 

1200 volts pendant 1845 



Au terme de cet expose nous avons vu combien le probleme du risque d'origine 
alimentaire dtait complexe ; il n'existe pas d l'heure actuelle de solution simple 
ou economique et la bonne foi du fabricant ne doit pas &re mise en cause car 
si la fourniture d'un aliment toxique peut erre dramatique pour un Cleveur, elle 
peut l'etre egalement pour un fournisseur en raison des consequences commerciales 
resultant de la multiplication des cas. 

Malgre les precautions ddcrites ci-dessus, il ne semble pas possible d'exclure 
totalement tout risque de contamination m4dicarnenteuse et des quantites aussi 
faibles que 10 grammes par tonne d'aliment de certains produits peuvent ne pas 
etre inoffensives pour les flores intestinales des lapins. 

D'autres especes animales, c o m e  le cheval ont des sensibilites tres proches de 
calle du lapin et le probleme pose aux fsbricants par des especes aussi delicates 
est terriblement complexe. d'autant que le probleme de contaminations entre 
fabrications, peut thboriquement se posar egalement au nfveau du fourniiitur de 
prh&langes medicamenteux. 

Faut-il envisager de .nJutiliser dans les usines que des produits toleres par 
toutes les especes animales ? ou faut-il aller jusqulA l.'utilisation de lignes 
de fabrication specifiques pour le lapin ? c'est probable, car la akurite totale, 
tout au moins sur le plan technologique. est sans aucun doute A ce prix. 
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SCHEM 3 

Evolution des pourcentages hebdomadaires de mortalitb 

sur 3 lots A. B. C. de 126 sujets chacun 

apres distribution d'un aliment contaminb 

par 10 d 20 g/tonne de Narasin . 



SCHEMA 4 : Controle de nettoyagc d'un circuit de fabrication 

d l'aide d'un traceur (Salinomycine) 

1-2-3-4 Sites de prelevement 

T M L W  1 : Dosage de la Salinomycine (en ppm) dans le m6lange de. nettoyage 
utilisb apres fabrication d'un aliment supplCmente (Salinomycine 60 

1 2 3 4 

ler passage 20 25 20-25 
10-20* 

2eme passage 2.5 20 50 
15* 
10-15** 

1 - Mlangeur 3 = Fin de chaíne 
2 H61asseur 4 - Prabatdteur de presse 

Tous les contrales ont ete realises sur les premiers kilos ¿ l'exception de : 

vera le 5 0 h e  kilo 
** sur les derniers kilos. 









NUEVAS ALTERNATIVAS A TdA PRODUCCION Y COMERCIAL1 - 
ZACION DE CONEJO EN ESPAÑA. . 

............................................................................................................................................................................. 

S. Pérez 

COCUVAL Sdad. Coop. C/ Albocacer 29 Bajo 

................................................................................................................................................................................... 
46020 VALENCIA. 

INTRODUCCION ------------ 
La cunicultura Española es una rama ganadera en 

expansión, que durante el año 1.986 supero la produc 
ción conjunta de ovino y caprino. 

Podemos fijar en más de 140 Millones de canales 
consumidos. 

Esto supone el funcionamiento de todo un engra 
naje que va desde materiales afines a mataderos. pasan - 
do por los piensos, fabricas de jaulas, laboratorios, 
industrias de la piel, equipamiento etc. 

Estimando un potencial economico que supera am - 
pliamente los 50.000 Millones de Pts. Creando 10.000 
puestos de trabajo directo y más de 300.000 indirectos. 

PROBLEMATICA ACTUAL DE LA COMERCIALIZACION DEL CONEJO. ..................................................... 

Apesar de lo anterior, la producción de conejo - 
en España pasa por morentos dificiles debido a un cu - 
mulo de circunstancias desfavorables que van desde - 
la producción a el consumo pasando por la venta. 



LOS PRODUCTORES --------------- 
En general se encuentra con instalaciones costo - 

sas que suponen un lastre a la hora de amortizar. 
Problemas sanitarios y una producción gazapo/hue 

co baja. La consecuencia es un costo/Kg vivo producido 
elevado. 

LOS MATADEROS. ------------- 

Acuciados por las financiaciones impuestas por - 
las grandes areas y mayoristas que además en último ca 
so fijan los precios, junto a una infrautilización de- 
los mataderos que en casos se encuentran a un 15% de - 
su capacidad de matanza, con el encarecimiento, que S: 
pone cargar sobre este porcentaje todos, los costos fi - 
jos, y por si esto fuera poco, la piel que casi no se 
valora ( debido al descenso del dolar 1, dejan a estos 
debatiendose entre la imposibilidad de influir en los 
precios de venta a comercializadores y la dificultad - 
de bajar los precios de compra, a los productores pues_ 
to que ya están bastante bajos. 

LOS MAYORISTAS MINORISTAS Y GRANDES AREAS: ........................................... 

Son los beneficiados de toda esta situación ya 
que sus margenes son intocables y además cobran al coz 
tado y obligan a financiarles. 

LAS IMPORTACIONES. ----------------- 

Aunque todavia, pocas pueden en momentos puntx 
ales hundir los precios, puesto que vienen mayoritaria - 
mente de paises como Hungria y Rumania en el que la - 
producción de conejo esta subvencionada estatalmente 
y más soe precio buscan entrad3 de divisas. 



Ante esta preocupante situación los cuniculto 
res en España están iniciando varias acciones encami- 
nadas a encontrar nuevas alternakivas imaginativas en 
este sector. . 

En esta linea se esta realizando en el seno de 
la Federación de Levante de cunicultores una experien 
cia cooperativa denominada COCUVAL ( cooperativa cu 
nicultores Valencianos) que busca dar soluciones nu< 
vas aprendiendo de dolorosos fracasos anteriores. 

Con la filosofia de no comprometer al cunicul- 
tor en arriesgadas inversiones en negocios que no dg 
mina. Se buscaron acuerdos con fabricas de piensos, 
laboratorios, mataderos y comerciales en condiciones 
muy ventajosas de toda la cadena productiva. 

Esto genero el siguiente esquema. 

FABRI 
C A 

PRODUC - COCUVAL 

k 4 

COMER - .  

C IAL 

+ 
80% 

MENOR 



a) MATADERO: se contrata con mataderos a maqui 
la, para que se encarge de la recogida, sacrificado- 
encajado y transporte a la comercial. 

b) LA COMERCIAL: montar una empresa de reparto 
a minoristas tiene entre otros grandes problemas: 
lo.-El elevado costo del reparto, ya que exige una - 
flota de vehiculos isotermos con sus respectivos con 
ductores para trabajar tan solo de 5 de la madrugada 
a 10 de la mañana (el resto del tiempo estan parados) 

201.- Un equipo profesional conocedor de este negocio. 
Para salvar estos inconvenientes se contrata - 

con empresa comercial que reparte varios productos - 
además del conejo, de esta forma los costos del re- 
parto se reducen en una cuarta parte.Dicha empresa - 
dispone a su vez de la estructura de ventas y del - 
equipo humano. 

Algunas peculariedades del contrato con la co- 
mercial son: 
.- creación de una marca de venta del producto pro- 
piedad de los cunicultores. 
.- participación de los beneficios al 50%. 
.- la valoración del Kg de conejo se realiza de la - 
siguiente manera: Lonja de Valencia + gastos de m2 
quila - gastos de reparto + 50% de los beneficios. 

CONCLUSIONES Y PRESPECTIVAS. 

Esta extructura exige una inver~ión considera- 
blemente baja y por lo tanto sus riesgos son mini- 
mos . 



Si tenemos encuenta que desde practicamente los 
inicios a producido beneficios y su rapido crecimien - 
to, cabe esperar su consolidación y expansión en la - -  
zona de influencia. 

RESUMEN. ------- 

.- Se crea una cooperativa por parte de FECUVAL.(Fe ~ deración de cunicultores de la Comunidad valenciana) 

.- Esta empresa busca con los mínimos riesgos para - 
los cunicultores, participar en una parte de los bene 
ficios de toda la cadena productiva. 

.- Debido a los esperanzadores resultados cabe pensar 
en su expansión y afianzamiento. 





CONCEPTO DE PATOLOGIA EN CUNICULTURA 

Albert Paghs i Manté. 
Veterinario. 

Laboratorios HIPRA, S.A. 

Al hablar de patología, aunque sea en el sentido puro de la expre- 
sión, no nos evita el citar las interrelaciones existentes entre ésta y otras 
áreas muy concretas tales como manejo, alimentación, ambiente, etc. 
El estudio de los agentes infecciosos (virus, bacterias, hongos, levaduras) 
y parasitarios, nos demuestra que "per se", estos organismos pueden 
provocar enfermedad, En la práctica diaria, estamos observando resis- 
tencias a los mismos, que pueden ser tanto de naturaleza intrínseca co- 
mo extrínseca del animal, encontrándose por otra parte, agentes favo- 
recedores de enfermedad (cambios de temperatura, humedad- altas, 
stress, etc.) tanto de origen interno como externo. Esto nos obliga pues 
a tener en cuenta, siempre que hablamos de patología, estas concausas 
de enfermedad, aunque por no alargar los temas se citen genéricamente 
las enfermedades infecciosas solas. 

Visto en este preámbulo la necesidad de causas concomitantes 
para que se produzca una enfermedad determinada, deberíamos matizar 
que existen hoy en día unas enfermedades típicas de cada clase de ex- 
plotación cunícola, es decir, si catalogamos las explotaciones cunícolas 
dentro de tres categorías numéricas: a) industrial, censo superior a 200 
conejas; b) complementaria, censo alrededor de 50 conejas y c) mini- 
fundista, censo alrededor de 10 conejas, veremos que algunas enferme- 
dades clásicas han sido desterradas de las explotaciones de tipo indus- 
trial, mientras que siguen apareciendo en las de tipo minifundista, y 
por lo contrario, existen enfermedades vanguardista aún desconocidas 
que son primeramente observadas en las grandes explotaciones indus- 
triales. Las explotaciones complementarias suelen padecer, salvo algunas 
excepciones, problemas mixtos derivados tanto de las industriales como 
de las minifundistas. 



Con estas prernisas podríamos atrevemos a citar las enfermeda- 
des más sobresalientes en cada tipo de explotación, que serían, según 
los datos obtenidos en los diagnósticos efectuadas hasta la fecha, las. 
siguientes: (Ver cuadro página siguiente). 

De una observación somera de estas cuadros, se desprende que la 
explotación industrial padece de estas enfermedades citadas como nue- 
vas y fácilmente implicables o favorecidas por la ansiedad de tratar de 
obtener los máximos beneficios, pretendiendo mecanizar al producto 
biológico a pesar de tener unos planes vacunales adecuados y una sani- 
dad esmerada. Tal es el caso de las diarreas inespecíficas post-destete, 
muchas veces favorecidas por demandas alimenticias altamente energé- 
ticas que aceleran rápidamente el engorde, por destetes precoces, etc. 

Los problemas de rinitis podrían implicarse a grandes concentra- 
ciones de animales o por programas o sistemas de ventilación inadecua- 
dos, a pesar de que muchas explotaciones utilizan vacunas al respecto 
que poco pueden hacer de no eliminar estas causas favorecedoras, pero 
que sin embargo impiden que las bacterias acantonadas en la nariz se 

1 

instauren en los pulmones provocando las neumonias. 

Las enterotoxemias esgn favorecidas por fluctuaciones de tem- 
peratura que hacen que los animales se autorregulen mediante la inges- 
tión mayor o menor de alimento, también por restricciones alimentarias 
o por tratamientos indiscriminados con antibióticos. 

La mixomatosis atípica es aquella forma clínica poco usual de 
manifestación de la mixomatosis clásica que aparece principalmente 
donde existen reproduc tores medianamente inmunizados o en explota- 
ciones de ciertas líneas de animales neozelandeses que han sidoprevia- 
mente vacunados con vacunas homólogas actualmente en revisión. No 
podemos olvidar en estas aseveraciones que existen en todas las viro&, 
mutaciones del antígeno que se producen naturalmente y que hacen 
que cambie su tipo de manifestación y su poder patógeno, tal es el caso 
en otras especies de la enfermedad de Gumboro en aves y de la enfer- 
medad de Aujeszky en cerdos. 

Las ti- aparecen sobre todo en grandes densidades de gazapos 
en el engorde, que coinciden con alt& niveles de humedad. 
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EXPLOTACIONES INDUSTRIALES 

% 
Tipo enfermedad presentación Tipo animal Epoca afio 

Diarreas inespecíf. post-destete 40 Engorde Ta. ambiente fluctuante 
Roblemas rinitis por P.m. y B.b. 40 Reproductores Estaciones húmedas 
Enterotoxernias 10 Engorde y reproductores Primavera y otofío 
Mixornatosis atípicas 5 Engorde y reproductores Primavera y otofio 
Tifías y coccidiosis 5 . Engorde Estaciones húmedas 

5 EXPLOTACIONES MINIFUNDISTAS 

aD 
Tipo enfermedad presentación Tipo animal Epoca afio 

Neumonías por P.m. y B.b. 30 Engorde y reproductises Estaciones húmedas 
Coccidiosis (intestinal y hepática) 20 Engorde y reproductores Entrada verano 
Mixornatosis clásica 20 Engorde y reproductores Primavera y otofio 
Diarreas colibadares 10 Engorde y reproductores Verano 
Enterotoxernias 10 Engorde y reproductores Primavera y otofio 
Tiilas, sarnas y parásitos 10 Engorde y reproductores Todo el afio 

P.m. Pasteurella multocida 
B.b. Bordetella bronchiséptica 



Por último, los brotes de coccidiosis en las explotaciones indu 
triales solamente son observados durante la rotación de los anticocc 
diósicos . 

La explotación minifundista, falta muchas veces de un adecwc 
plan sanitario o profiláctico, padece las consecuencias patológicas e 
mayor proporción y también la solapación de varias enfermedades e 
un mismo tiempo. No es difícil encontrar en un mismo animal una pri 
blemática pulmonar junto con una coccidiosis o colibacilosis. 

~ Las neumonías son difíciles de ver en las explotaciones industri 
les actualmente, presentándose sin embargo en las minifundistas cc 
toda su magnitud; ésto podría implicarse a la falta de una sanidad tan1 
terapéutica como profiláctica. 

La coccidiosis hepática o intestinal son muy comunes tambid 
en este tipo de explotación. La hepática, desterrada actualmente de 
explotación industrial, es frecuentemente observada en la explotaciii 
minifundista, en la que se denomina "piedras en el hígado" debida 
una falta de sanidad en las jaulas en las que se acumulan excrementc 
temporalmente, favoreciendo el desarrollo de esta coccidia. La coccidic 
sis intestinal es crónica en los reproductores instalados en estas conu 
ciones anteriormente citadas, dándonos en períodos álgidos de enfe 
medad, consecuencias patológicas a los descendientes, producienc 
mortalidad en los gazapos alrededor de los 20-25 días de edad y diarre, 
en el destete. 

Son muchos los brotes de rnixomatosis clásicas que padece es 
tipo de explotación, sobre todo durante la primavera y el otofio, pc 
falta de un programa sanitario adecuado y de un plan vacuna1 uniform 

b 

Las condiciones sanitarias poco adecuadas facilitan el desarrd 
e instauración de diarreas colibacilares por contaminación del agua ( 

bebida o pienso, favoreciendo la instauración de colibacilos patógenc 
en el intestino del conejo. 

Las enterotoxernias se padecen al igual que en otro tipo de expl 
tación y son implicables muchas veces a las autorregulaciones aliment 
rias obligadas en cambios fluctuantes de temperatura que favorecen 1 
disbiosis intestinales, aumentando el nivel de clostridiums en el intestin 



Las ti-, sarnas y parásitos se encuentran también más favore- 
cidas en este tipo de explotación, implicándose estos Últimos a conta- 
minaciones de aguas y a alimentaciones mixtas de tipo herbáceo. 

Existen, como es natural, otras problemáticas patológicas usuales 
de carácter esporddico encontradas en uno u otro tipo de explotación, 
tales como: mal de patas, estafilococias, marnitis, etc., cuya etiología 
es muchas veces muy variada. 

Las explotaciones complementarias, tal como hemos comentado, 
compartirían problemáticas tanto de las industriales como de las mini- 
fundistas. 

Con todo ello, concluiríamos diciendo qye el factor humano, la 
dedicación, el tipo de explotación y el número de animales, son facto- 
res fundamentales en la patología del conejo. 
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SISTEMAS DE CRUZAMIENTO EN EL CONEJO DE CARNE. 
ASPECTOS GENETICOS Y DE MANEJO. 
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I.N.I.A. Apartado 8111. 28080 'Madrid. 

Resumen 

Se analizan los aspectos genéticos y de manejo de 
varios sistemas alternativos posibles de cruzamiento en 
el conejo de carne, primer apartado integrante de cual- 
quier programa de mejora (Campo, 1987; XII Symposium de 
Cunicultura, Guadalajara). Después de comparar las po- 
blaciones obtenidas por cruzamiento con las sintéticas, 
procedentes de la reproducción de las anteriores, se 
estudia genéticamente el cruce terminal simple y el 
cruce absorbente, así como el cruce terminal tres-vías, 
el cruce rotacional y el rotaterminal ("criss-cross") 
de tres poblaciones. Finalmente, se dan las fórmulas 
para calcular en cada uno de estos cinco casos el núme- 
ro de hembras necesarias para producir animales de re- 
emplazo (puros o cruces) y el producto final, en fun- 
ción de las proporciones de selección y de reemplaza- 
miento, la proporci6n machos/hembras, el tamaño de ca- 
mada al destete y la viabilidad destete-sacrificio. 



Necesidad d e l  cruzamiento 

En alguna de l a s  f a s e s  en l a s  que s u e l e  estrati- 
f i c a r s e  l a  producción comercial de  carne  ( se l ecc ión ,  mul- 
t i p l i c a c i ó n  y producción propiamente d i cha ) ,  e x i s t e n  dos 
p r á c t i c a s  no recomendables que conviene e v i t a r .  La prime- 
r a  e s  l a  r e l a j a c i ó n  de l o s  o b j e t i v o s  de se l ecc ión  por  l a  
que s e  pre tende  no se l ecc iona r  animales todos l o s  años,  
con e l  p r e t e x t o  de  haber alcanzado n i v e l e s  product ivos 
suf ic ien temente  a l t o s  que ya no pueden mejorarse por se- 
l ecc ión .  Obviamente, cuando un c a r á c t e r  no s e  s e l ecc iona  
t i e n d e  a volver  a l o s  n i v e l e s  que t e n í a  a n t e s  d e  i n i c i a r  
l a  f a s e  de  mejora, y debe quedar c l a r o  que en muchas oca- 
s iones  s e  hace se l ecc ión  no para  mejorar un c a r á c t e r  si- 
no para mantenerle en n i v e l e s  product ivos adecuados. La 
segunda e s  l a  n re tensión de  ahor ra r se  de  vez en cuando 
l a  compra de animales reproductores ,  apareando l o s  pro- 
p ios  animales comerciales e n t r e  s í  olvidando que s e  t r a t a  
de animales cruces.  

En e s t e  s e n t i d o  conviene recordar  que l o s  anima- 
l e s  comerciales  son cruces  porque presentan  h e t e r o s i s  
(v igor  h íb r ido )  e s t o  e s ,  son mejores que l a  media de  l o s  
p a r e n t a l e s  que l e s  or ig inan .  Lo importante  de  l a  he te ro-  
sis e s  que e s  acumulativa, y por  t a n t o ,  l a  que aparece  
en cada c a r á c t e r  i n d i v i d u a l  s e  va sumando con l a s  r e s -  
t a n t e s  h a s t a  que l a  h e t e r o s i s  t o t a l  conseguida en  l a  ap- 
t i t u d  product iva  gene ra l  hace que e l  c ruce  s e a  supe r io r  
a l  mejor de  l o s  pa ren ta l e s .  S i  pretendemos reproduci r  
una población de  animales c ruces  e n t r e  sí  (población 
s i n t é t i c a ) ,  inevi tablemente sucederá que l a  h e t e r o s i s  
d i sminui rá  a l a  mitad con cada repraducción y además ob- 
tendremos un conjunnd de  animales  heterogéneci,.comparado 



con la homogeneidad característica de las poblaciones 
cruces, que se comercializará con mucho peor beneficio. 
Por otra parte, puede haber también pérdidas de produ- 
cción por recombinación, especialmente si las razas que 
intervinieron en el cruce inicial están adaptadas a am- 
bientes diferentes. Las pérdidas por recombinación exis- 
ten siempre que la relación entre heterosis y heteroci- 
gosis no es .lineal, y se expresa por 

siendo A y B las poblaciones parentales y F y F el 1 2 
cruce de ambas y la reproducción de F respectivamente. 
La cantidad 

1 

representa la heterosis en el cruce F 1 

La segunda razón por la que siempre se explotan 
animales comerciales cruces es la complementaridad, por 
la que en producción de carne siempre hay una línea pa- 
terna seleccionada por sus características de crecimien- 
to, conversión y calidad de canal, y una línea materna 
seleccionada fundamentalmente para aptitud reproductiva. 
La posibilidad de a~rovechar la complementaridad entre 
dos líneas diferentes especializadas desaparece cuando 
los animales F se reproducen para dar paso a animales 
F2 . 1 

En lo que sigue, analizaremos genéticamente los 
tipos de cruzamiento más utilizados en la producción de 
conejo de carne, así como la estructura de cada uno de 
ellos, entendiendo por tal el número de hembras necesa- 
rio para dar animales de reemplazo puros o cruces, así 
como el producto final. Los tipos de cruce son: 



1) Cruces de dos poblaciones 

1-1) Cruce terminal simple 
1-2) Cruce absorbente 

2) Cruces de tres poblaciones 

2-1) Cruce terminal tres-vías 
2-2) Cruce rotacional 
2-3) Cruce rotaterminal 

Cruces de dos poblaciones 

Para comparar genéticamente tipos diferentes de 
cruces, suelen utilizarse fórmulas más o menos complica- 
das en las que intervienen cuatro clases de efectos en 
el carácter productivo: 

1 - efectos genéticos directos (g ) 

M - efectos genéticos maternos (g ) 

1 - heterosis individual (h ) 
M - heterosis materna (h ) 

Los efectos genéticos directos son aquellos debidos al 
conjunto de genes que posee el animal; los efectos gens- 
ticos maternos son los debidos a la influencia de los 
genes presentes en la madre del animal sobre éste. La 
heterosis individual aparece siempre que el animal sea 
un cruce y la heterosis materna, siempre que la madre 
del animal sea un cruce (la heterosis paterna no suele 
ser importante en la producción comercial). Cada uno de 
estos efectos llevará un coeficiente igual a la propor- 
ción de genes del animal procedentes de cada población 
que le origina. Es importante tener en cuenta que en ge- 



n e r a l  no e s  l o  mismo hacer  un c ruce  o s u  inve r so ,  y s i e m -  
p re  e x i s t i r á n  e f e c t o s  rec íprocos  que e s p e c i f i c a r á n  l a  1%- 
nea pa t e rna  por un l ado  y l a  materna por o t r o .  

De e s t a  forma, un c ruce  t e rmina l  simple e n t r e  l a s  
poblaciones A y B y  usando l a  primera como pa te rna  y l a  se- 
gunda como materna, t end rá  por ecuación 

Los sumandos de  e s t a  ecuación son respect ivamente l a  m i -  
t ad  de  l o s  e f e c t o s  gené t icos  d i r e c t o s  de cada población,  
e l  e f e c t o  genét ico  de  l a  población materna y l a  h e t e r o s i s  
i nd iv idua l  d e l  animal cruce.  En comparación con un animal 
puro, por ejemplo de  l a  población B 

l a  p r i n c i ~ a l  v e n t a j a  d e l  c ruce  simple e s  que aprovecha l a  
h e t e r o s i s  i nd iv idua l .  Es t e  e f e c t o ,  s i n  t e n e r  en cuenta l a  
complementaridad ya mencionada, e s  e l  responsable  de  l a  
super ior idad  d e l  c ruce  sobre  e l  puro. 

Por l o  que r e spec t a  a l  c ruce  absorbente  de dos 
poblaciones,  e s  una a l t e r n a t i v a  que s u e l e  u t i l i z a r s e  cuan- 
do l o s  machos de una población se lecc ionada  s e  cruzan con 
l a s  hembras de una población r ú s t i c a ,  adaptada a l  medio 
ambiente considerado. En cada generación,  l o s  machos se-  
l e c t o s  A,  s e  r e t roc ruzan  con l a s  hembras procedentes  d e l  
c ruce  de l a  generación a n t e r i o r ,  e i n i c i a lmen te  con l a s  
hembras de l a  población autóctona B. La ecuación d e l  cru- 
c e  absorbente será 

En e l  c ruce  absorbente  aparecen l a s  t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  
d e l  e f e c t o  genét ico  d i r e c t o  de l a  población se lecc ionada ,  



l a  c u a r t a  p a r t e  d e l  e f e c t o  genét ico  d i r e c t o  de l a  r ú s t i c a  
y l a  mitad de l o s  e f e c t o s  gené t icos  maternos de  cada po- 
b lac ión .  En e l  cruce absorbente ,  s ó l o  e s  aprovechable l a  
mitad de l a  h e t e r o s i s  i n d i v i d u a l  y aparece en cambio e l  e- 
f e c t o  debido a l a  h e t e r o s i s  materna. Habrá que t ene r  en 
cuenta ,  que l a  proporción d e  genes procedentes  de  l a  po- 
b lac ión  s e l e c t a  A en una generación p o s t e r i o r  a l a  ind i -  
cada s e r á  

1 - 0 , 5 ~  

s iendo n e l  número de l a  generación considerada (para  n=2 
l a  proporción e s  0,75) .  

Cruces de t r e s  ~ o b i a c i o n e s  

E l  más u t i l i z a d o  de todos e s  e l  cruce t e rmina l  
t r e s -v í a s ,  en e l  que dos d e  l a s  poblaciones , A y B y  s e  
cruzan e n t r e  s í  para produci r  e l  cruce s imple e n t r e  e l l a s  
que s e r á  a s u  vez l a  madre d e l  producto comercial f i n a l ;  
l a  t e r c e r a  población, C ,  u t i l i z a d a  como padre d e l  produc- 
t o  comercial  s e  c ruzará  f ina lmente  con dicho cruce  s imple.  
E l  c ruce  t e rmina l  t r e s - v í a s  tendrá  por ecuación 

Es t e  c ruce  e s  e l  mejor de  todos desde un punto de  v i s t a  
exclusivamente genét ico ,  puesto que aprovecha de  forma 
Óptima t a n t o  l a  h e t e r o s i s  i n d i v i d u a l  como l a  materna l ,  a- 
s í  como l a  complementaridad. Las desventa jas  de manejo 
que sue l en  a t r i b u i r s e l e  s ó l o  deben t e n e r s e  en cuenta  en 
poblaciones de b a j a  a p t i t u d  reproduct iva  y e s t e  no e s  e l  
caso usua l  d e l  conejo de carne.  Cuando son de e s p e r a r  pér- 
d idas  importantes  d e  debido a l a  recombinación 



e l  c ruce  te rmina l  t r e s - v í a s  t i e n e  v e n t a j a s  ad i c iona le s  
sobre  l o s  o t r o s  t i p o s .  

E l  cruce r o t a c i o n a l  t i e n e  importancia  s i  s e  desea 
conseguir  que todas  l a s  hembras sean cruces  y toda l a  
descendencia s e a  también cruce.  In ic ia lmente ,  s e  cruzan 
dos de l a s  poblaciones,  A y B por ejemplo, y l a s  hembras 
r e s u l t a n t e s  s e  cruzan con machos de  l a  t e r c e r a  población 
C. Poster iormente,  se van u t i l i z a n d o  en l a s  suces ivas  ge- 
nerac iones  de forma a l t e r n a t i v a  l o s  t r e s  t i p o s  de pobla- 
c ión como machos y como hembras l o s  c ruces  obtenidos en 
l a  generación a n t e r i o r .  La ecuación cor respondiente  a l  
producto comercial obtenido de e s t a  forma, una vez t r ans -  
cu r r ido  c i e r t o  número de generaciones para  conseguir  un 
es tado  de e q u i l i b r i o  e s  

Cuando l a  a p t i t u d  reproduct iva  e s  b a j a ,  s i  s e  u t i l i z a  un 
cruce te rmina l  t r e s - v í a s  habrá que dedicar  un elevado 
porcenta je  de  l a  población a l a  producción d e  animales de  
reemplazo ( t a n t o  puros como cruces) ;  en e s t e  caso,  l a s  
ven ta j a s  ex t r agené t i ca s  d e l  cruce r o t a c i o n a l  s e rán  más 
pa t en te s .  S in  embargo, cuando l a  a p t i t u d  reproduct iva  e s  
a l t a ,  e l  po rcen ta j e  encargado de l a  producción d e l  cruce 
comercial podrá s e r  muy a l t o  en comparación con e l  encar- 
gado de produci r  reemplazos, con l o  que e l  cruce ro tac io-  
n a l  t end rá  menos ven ta j a s .  

Las desven ta j a s  d e l  c ruce  r o t a c i o n a l  son v a r i a s .  
Tiene menor grado d e  h e t e r o s i s  i nd iv idua l  y maternal ,  
s iendo en e l  de  t r e s  poblaciones e l  grado de h e t e r o s i s  
0,86 (en e l  de  dos poblaciones e s  0',67 y en e l  de cua t ro  
s e r í a  0,93).No hay complementaridad. La v a r i a b i l i d a d  d e l  
producto comercial  o f r e c i d o  en l a s  suces ivas  generaciones 
e s  muy elevada,  con l a  reducción cor respondiente  d e l  pre- 
q io  de  venta  conseguido. Finalmente,  cuando s e  u t i l i z a n  



reproductores  de d i s t i n t a s  edades en cada c i c l o  (genera- 
c iones imbricadas y no separadas)  surgen complicaciones 
importantes  d e  manejo especialmente en l o  r e l a t i v o  a  l a  i- 
d e n t i f i c a c i ó n  de  l o s  reproductores .  

Como a l t e r n a t i v a  e x i s t e  e l  denominado cruce  ro t a -  
t e rmina l  ("cr iss-cross")  que pretende combinar l a s  venta- 
j a s  d e l  c ruce  te rmina l  y d e l  r o t a c i o n a l  r e spec to  a l  apro- 
vechamiento de  l a  h e t e r o s i s  i nd iv idua l  y materna l ,  a s í  
como de  l a  complementaridad. En cada generación,  l a  hem- 
b r a  e s  un cruce r o t a c i o n a l  de dos de l a s  poblaciones,  A y 
B por e j e m ~ l o ,  y e l  macho t e rmina l  per tenece  a  l a  o t r a  
población,  C.  Con e s t e  c ruce  s e  aumenta l a  u t i l i z a c i ó n  de  
l a  h e t e r o s í s  i nd iv idua l ,  que t i e n e  d e  c o e f i c i e n t e  uno, 
mient ras  que l a  h e t e r o s i s  materna t i e n e  de c o e f i c i e n t e  
0,67 (en e l  de cua t ro  poblaciones e s t e  Último c o e f i c i e n t e  
s e r í a  0 ,86) .  Todas l a s  hembras y toda l a  descendencia son 
cruces .  

Los denominados c ruces  r o t a c i o n a l e s  pe r iód icos  
no deben u t i l i z a r s e ,  ya que t i e n e n  una disminución impor- 
t a n t e  d e  l a  h e t e r o s i s  aprovechada en un cruce  r o t a c i o n a l  
convencional.  En e l  c ruee  pe r iód ico  e x i s t e  un uso des i -  
gua l  de  las poblaciones u t i l i z a d a s  como machos, s i  b i en  en 
una secuencia  r egu la r  e spec i f i cada ;  por ejemplo, con l a s  
poblaciones A,  B g C ,  podrían u s a r s e  c i c l o s  de  cua t ro  ge- 
nerac iones  en l o s  que e l  macho A s e  u t i l i z a s e  dos veces,  
y  una vez l o s  maqhos B y C ,  s iguiendo l a  secuencia  A ,  B ,  
A ,  C. Con e s t e  s i s tema se consigue aumentar l a  expres ión  
de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  product ivas  de  una población a  ex- 
pensas d e  l a s  o t r a s ,  pero como con t r apa r t ida  e l  uso de  l a  
h e t e r o s i s  puede s e r  s ó l o  e l  75% d e  l a  u t i l i z a d a  en e l  
c ruce  convencional que u t i l i z a  l o s  machos equi ta t ivamente .  

I Es t ruc tu ra  de l o s  c ruces  

Sea c u a l  s e a  e l  t i p o  de  c ruce  u t i l i z a d o  en e l  
pl-ograma, habrá que conocer e l  número de hembras necesa- 
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r i o  pa ra  d a r  anirnales de  reemplazo (puros o c ruces)  y pa- 
r a  d a r  e l  producto f i n a l  comercial .  En una e spec i e  como 
e l  conejo de  elevada a p t i t u d  reproduct iva  e l  mayor por- 
c e n t a j e  de hembras podrá e s t a r  dedicado a l a  formación 
d e l  producto f i n a l .  Para  conocer l a  proporción de hembras 
n e c e s a r i a s  pa ra  d a r  machos de  r e e m ~ l a z o  (HM), par t i remos  
de l a  fórmula cor respondien te  a l a  proporción de machos 
de reemnlazo se lecc ionados  (S ) :  M 

en l a  que r e s  l a  proporción de machos de  reemplazo ne- 
M 

c e s a r i o s ,  h e s  e l  número d e  hembras apareadas con cada 
macho, n e s  e l  tamaño de  camada a l  d e s t e t e  y v e s  l a  v ia -  
b i l i d a d  d e s t e t e - s a c r i f i c i o .  De forma análoga,  pa ra  cono- 
c e r  l a  proporción de  hembras n e c e s a r i a s  pa ra  d a r  hembras 
de reemplazo (HH), par t i remos  de  l a  fórmula pa ra  l a  pro- 
porción de  hembras de reemplazo se lecc ionadas  ( sH) :  

en l a  que r e s  l a  proporción de hembras de reemplazo. 
H 

Teniendo en cuenta  que en l o s  t i p o s  de  c ruces  
considerados aquí ,  con dos y t r e s  poblaciones,  habrá que 
a t ende r  a l  reemplazamiento de  machos puros y a l  de  hem- 
b r a s  puras  y c ruces  (pero  no a l  de  machos c ruces ) ,  y u t i -  
l i z ando  v a l o r e s  que podrlan cons ide ra r se  normales para  e l  
r e s t o  de  l o s  parámetros (S = 0,60; rM = 0,50; S = 0,80; M H r = 0,25) l legaremos a l o s  s i g u i e n t e s  v a l o r e s  para  HM y H 
HH : 



PARAMETRO PUROS CRUCES 

El número de hembras necesario para reemplazamien- 
to y producción del animal comercial se da a continua- 
ción para los cruces de dos poblaciones y de tres pobla- 
ciones considerados anteriormente. Dicho número se repre- 
senta por letras mayÚsculas, mientras que los subíndices 
en HM y HH se refieren al reemplazo (puro o cruce). El 
número total de hembras se considera en todos los casos 
1.000 para facilidad de comparación. 

Estructura de los cruces de dos poblaciones 

En el cruce terminal simple (machos de la pobla- 
ción A y hembras de la población B), habrá que dedicar un 
porcentaje de las hembras al reemplazamiento de machos A 
y al reemplazamiento de hembras B: 

El número de hembras necesario en cada caso será: 

Teniendo en cuenta que A + B f AB = 1.000, tendremos el 



número de hembras que podr ía  ded ica r se  a produci r  e l  cru- 
ce comercial  f i n a l :  

Finalmente,  podrá h a l l a r s e  e l  número de  hembras necesa r io  
para  reemplazamiento de  animales (machos de  l a  población 
A y hembras de l a  población B ) :  

sumando l a s  184 hembras r e s t a n t e s .  

En e l  c ruce  absorbente con machos de l a  población 
A ,  habrá que dedicar  a lgunas hembras a reemplazar machos 
de e s t a  población,  a s í  como hembras puras  de  l a  población 
B y hembras d e l  c ruce  e n t r e  ambas: 

HMA = A / (A + AB + AAB) 

HHB = B / ( B  + AB) 

HHAB = AB / AAB 

E l  número de  hembras necesa r io  en cada caso se rá :  

A = HMA x (1 + HHAB) x AAB / (1  - HMA) 

B = HH x HHAB x AAB / (1  - HHB) 
B 

AB = HHAB x AAB 

Teniendo en cuenta que en e s t e  caso A + B + AB + AAB = 
LOOO, e l  número de  hembras des t inado  a produci r  e l  c ruce  



comercial  será: 

+ (HH x HHAB / (1 - HHAB)) + HHAB + 1 = 
B 

= 844 

con l o  que e l  número de hembras n e c e s a r i o  p a r a  e l  reem- 
p l azo  de  animales  (machos de  l a  población A ,  hembras pu- 
r a s  de l a  población B y hembras c ruces  AB) será: 

sumando l a s  156 hembras r e s t a n t e s  de  l a s  que 80 s e  dedi-  
ca rán  a reemplazar animales  puros .  

E s t r u c t u r a  de  l o s  c ruces  de  tres poblac iones  

En e l  c ruce  t r e s - v í a s  con un macho t e rmina l  d e  l a  
población C apareado con hembras procedentes  d e l  c ruce  
d e  l a s  poblac iones  A y B ( l a  población A actuando como 
macho y l a  B como hembra), habrá  que reemplazar machos 
puros  d e  l a  población C y de  l a  población A ,  a s í  como 
hembras puras  de  l a  poblac ión  B y hembras c ruces  AB. Por 
l o  t a n t o :  

H M ~  
= A / (A + AB) ; HHB = B / (B  + AB) 

HMc = C / (C + CAB) 

HHAB = AB / CAB 

E l  número de hembras n e c e s a r i o  en cada caso  será: 
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A = HM x HHAB x CAB / (1  - HMA) 
A 

B = HH x HHAB x CAB / (1 - HHB) 
B 

C = HMC x CAB / (1 - HMC) 

AB = HHAB x CAB 

Teniendo en cuenta que e l  número t o t a l  d e  hembras debe 
s e r  A + B + C + AB + CAB = 1.000, e l  número de hembras 
des t inadas  a l a  producción d e l  cruce t e rmina l  f i n a l  s e rá :  

CAB = 1.000 / (mA x HHAB / (1  - HMA)) + 

+ (HH x HHAB 1 ( 1  - HHB)) + B 

Por l o  t a n t o ,  e l  número de  hembras necesa r io  para e l  re- 
emplazamiento de  animales (machos puros A ,  hembras puras  
B ,  machos puros C ,  y hembras cruces AB) s e r á  respec t iva-  
mente : 

sumando 156 d e  las que 80 son necesa r i a s  para  reemplazar 
animales puros.  

Cuando s e  u t i l i z a  un c ruce  r o t a c i o n a l  de  t r e s  po- 
b lac iones  ( A ,  B ,  C)  s e r á  necesa r io  reemplazar exclusiva-  
mente machos puros de  cada una de  e l l a s ;  e l  po rcen ta j e  de  
hembras necesa r io  pa ra  l a  poblaciÓn'A s e r á :  

H M ~  = A / (A  + 0,33 ABC) 

y análogamente para  l a s  poblaciones B y C .  E l  número d e  



hembras pa ra  l a  población A s e r á :  

A = HMA x ABC / 3(1 - HMA) 

y análogamente para l a s  o t r a s  dos poblaciones.  Teniendo 
en cuenta que A + B + C + ABC = 1.000, e l  número de hem- 
b r a s  des t inado  a da r  e l  producto comercial s e r á :  

ABC = 1.000 / (HMA / 3(1 - HMA)) + (HMB / 3(1 - HMB)) + 

número sensiblemente mayor que e l  obtenido en e l  c ruce  
t e rmina l  t r e s - v í a s  (844), por l o  que e l  número necesa r io  
para e l  reemplazamiento de  l o s  machos puros de l a s  t r e s  
poblaciones s e r á  a lgo  menor (70), r e p a r t i d o  por i g u a l  pa- 
r a  cada una de  l a s  poblaciones: 

Finalmente,  e n . e l  c ruce  ro t a t e rmina l  a base  de  
macho t e rmina l  C y hembras c ruces  procedentes d e  l a s  po- 
b lac iones  A y B, habrá que produci r  machos de  reemplazo 
puros A, B y C, a s í  como hembras c ruces  AB. E l  po rcen ta j e  
necesa r io  de  hembras será: 

y análogamente para  l a  población B; 

H H ~ ~  
= AB / (AB + CAB) 

HMc = C / (C + CAB) 

siendo e l  Último v a l o r  equ iva l en te  a l  encontrado en e l  
c ruce  t e rmina l  t r e s -v í a s .  El'nÚmero de  hembras s e r á :  



y análogamente para B; 

Dado que e l  número t o t a l  de  hembras debe s e r  A + B + C + 
AB + CAB = 1.000, e l  número de hembras des t inado  a da r  e l  
producto f i n a l  s e r á :  

s i m i l a r  a l  obtenido en e l  cruce t e rmina l  t r e s -v í a s .  
* 

E l  número de hembras necesa r io  para  l a  producción de an i -  
males de  reemplazo (machos puros de l a s  t r e s  poblaciones 
y hembras c ruces  AB) s e r á  respect ivamente:  

sumando 154 animales de  l o s  que 70 se rán  necesa r io s  para  
reemplazar animales puros ( i g u a l  que en e l  r o t a c i o n a l ) .  
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Para ensayar l a  . posibilidad de u t i l i za r  contenido 
ruminal desecado en l a  alimentación del  conejo, s e  
formularon 3 d i e t a s  con ar reg lo  a l  c r i t e r i o  de s u s t i t u i r  
heno de a l f a l f a  por contenido ruminal desecado, 
manteniendo constantes  e l  r e s t o  de l a s  materias primas. 
Con t a l e s  piensos s e  engordaron un t o t a l  de 96 conejos 
desde l o s  1400 g a l o s  2100 g ,  aproximadamente. 

Se observó que l a  incorporación de un 15% de 
contenido ruminal desecado en sust i tución de heno de 
a l f a l f a  no disminuyó en absoluto l a  ganancia media d i a r i a  
y sólo originó un l igero empeoramiento del  índice de 
transformación. Por e l  contrar io,  l a  inclusión de un 30% 
s e  acompañó de un leve descenso, no s igni f ica t ivo ,  de l  
crecimiento y un notable deter ioro del  índice de 
transformación . La mortalidad, debida c a s i  exclusivamente 
a problemas resp i ra tor ios ,  no mostró diferencias  
importantes en función del  t i p o  de pienso consumido por 
los  conejos. 

De los resultados obtenidos s e  desprende l a  posible 
util idad de e s t e  subproducto en l a  alimentación de l  
conejo, a confirmar con más amplios y profundos estudios.  



La reducción de l  cos te  de  producción e s  una de l a s  
mhs importantes vías a seguir  cuando s e  persigue mejorar 
e l  resultado económico de cualquier explotación ganadera. 
En e s t e  contexto hay que situar todos l o s  esfuerzos 
destinados a abara ta r  e l  cos te  de l a  alimentación, que 
suele s e r  con mucho el componente más importante de l  
coste  de producción. En esa  línea debe entenderse el 
ínteres  por e l  empleo de todas aquellas materias primas 
que s e  agrupan bajo l a  denominación de  subproductos 
agroindustr ia les  y que en general,  si l a s  comparamos con 
o t r a s  materias primas, se caracter izan por tener  un valor 
nu t r i t ivo  m á s  bien escaso y un cos te  bajo. 

E l  contenido ruminal e s  un subproducto de matadero 
formado por e l  material  digest ivo presente en l a  panza de 
los  rumiantes en e l  momento de l  sacr i f ic io .  Como da tos  
más relevantes de s u  composición cabe c i t a r  un contenido 
proteico s i tuado en t re  e l  11% y e l  17% de PB (tiende a 
s e r  más a l t o  en el ovino que en e l  vacuno) y un contenido 
f ibroso en t r e  e l  29% y e l  34% de FB, siempre sobre WS 
(Reddy y Reddy, 1980; Kamphues, 1981; Shcherbakov et al., 
1986). Su proteína e s  en gran par te  microbiana y,  como 
t a l ,  presumiblemente de buena calidad en cuanto a su  
contenido en aminoácidos . 

E l  empleo de contenido ruminal (fresco, ensi lado,  
desecado o l iof i l izado)  como pa r t e  integrante de l a  ración 
ha s ido  probado por diversos autores  en rumiantes, cerdos 
y b ro i l e r s ,  con resul tados que en general ponen de 
manifiesto l a  ut i l idad de e s t e  subproducto (Kamphues, 
1981; Ebers, 1983; Mazenowska, 1983; Golubyatnikov et a l  ., 
1984; Kann, 1984; Schunemann, 1984; Coenen et a l , ,  1985; 
Mamenko y Kebko, 1985; Meyer et al. ,  1985; Ravindra et al. ,  
1985; Shcherbakov et al. ,  1986). Sin embargo, la 
bibliografía consultada no ofrece ensayos realizados con 
c o n e j a  . 



Puesto que con l a  bibliografía disponible s e  observó 
que l a  composición del contenido ruminal desecado (CRD) 
en cuanto a PB y FB e s ,  en pr incipio,  relativamente 
s imi la r  a l a  de l  heno de a l f a l f a  (HA) ,  s e  pensó en 
formular 3 piensos con ar reg lo  al c r i t e r i o  de ir 
sustituyendo é s t e  por Aquel y mantener constantes  e l  
r e s to  de l a s  materias primas, con e l  f i n  de que l a  
interpretación de lo s  resul tados fuera l o  más simple 
posible. Así, l o s  proporciones de HA-CRD fueron 30%-O%, 
15%-15%, y 0%-30%, para l o s  piensos P-1, P-2 y P-3 
respectivamente. 

La composición de l a s  d i e t a s  empleadas s e  muestra en 
l a  tab la  1 y en l a  tab la  2, que también recoge l a  
composición de l  CRD y del  HA util izados. 

Tabla 1 ,  Cornposicibn en materias prialas de las dietas ( % l a ,  

Cebada 
Salvado de trigo 
Turtb de soja 
Turtb de girasol 
HA 
CRD 
Cascarilla de arroz 
Carbonato cdlcico 
Fosfato bicdlcico 
Sal comQn 
Corrector vit,-min, 
Bentoni ta 

Todas las dietas incluyeron 100 ppm de robenidina, 



Tabla 2, Composicibn quiuico-bromatol6gica del contenido rurninal 
desecado [CRD), el heno de alfalfa ( H A )  y las dietas, 

CRD HA P- 1 P-2 P-3 

1s ( X )  88,6 91 ,O 90,8 90,5 90,5 
PB ( X  sobre 1s) 1 1 ,  20,O 19,4 18,2 17,l 
FB ( %  sobre 1s) 31,5 2 9 13,8 15,5 16,3 
6B ( X  sobre 1s) 3,7 3,4 2,4 2,3 2,9 
ENN I X  sobre \S)  39,5 44,3 54,4 53,7 53,O 
Cenizas L X  sobre 1s) 13,8 10,4 10,O 10,3 10,7 

Para l a  obtención de l  CRD s e  par t ió  de contenido 
ruminal de vacuno fresco,  recogido directamente de l  rumen 
en l a  cadena de l  matadero. A continuación s e  procedió a 
secar lo  a temperatura ambiente, durante var ios  d ías ,  sobre 
e l  cuelo y con volteos periódicos. Una vez seco, s e  molió 
util izando una matriz de 3 mm. 

Animales 

En una explotación cunícola convencional de  nivel  
medio (con jaulas en un so lo  plano y ventilación e s t á t i c a )  
s e  dispuso de 96 conejos Beozelandeses ident i f icados 
individualmente, con un peso in i c i a l  de 1350-1450 g y 
d is t r ibu idos  en 12 lo tes  homogéneos de 8 indivíduos (4 
jaulas/pienso) . 

E l  cebo, ad l fb i tum,  s e  prolongó durante 23 días ,  
hasta  que l o s  animales alcanzaron e l  peso de s a c r i f i c i o ,  
próximo a l o s  2100 g por término medio. 

Los animales s e  pesaron individualmente al  pr incipio 
y a l  f i n a l  de l a  experiencia. Se controló e l  consumo de 
pienso de cada jaula. Diariamente s e  procedió a r ev i sa r  el 
estado s a n i t a r i o  de  l o s  animales, anotando l a s  bajas que  
pudieran haberse producido. - 



Los da tos  de ganancia media d i a r i a  s e  sometieron a un 
a n á l i s i s  de varianza, para indagar e l  efecto de l  pienso. 

Los da tos  re fer idos  a consumo de pienso e índice de 
transformación no s e  t ra ta ron  e s t ad í s t  icamente puesto que 
únicamente deben tomarse como da tos  or ientat ivos,  ya que 
s e  a l t e r an  por e l  efecto de l a s  bajas y l a  corrección 
efectuada no puede considerarse exenta de e r ro r .  

La mortalidad s e  estudió mediante l a  prueda de xZ en 
una tab la  de contingencia 2 x 3 ,  con e l  f i n  de de tec ta r  l a s  
posible d i fe renc ias  en t r e  piensos. 

Los resul tados obtenidos s e  ref lejan en l a  t ab l a  3. 

Tabla 3, Peso inicial, ganancia media diaria ( G M D ) ,  consumo de 
pienso (CP), índice de transformacibn (IT) y mortalidad 
registrados durante la experiencia, 

- 
P- l P-2 P-3 x sig, est, 

Peso inicial (g) 1396 1401 1398 1398 - 
6nD (g) 29,6 31,5 2 8 , 2  29,8 NS 
CP (g) 122 133 139 131 - 
1 T 4 ,15  4,37 4 ,90  4 ,47  - 
nortalidad ( X )  18 ,8  21 ,9  18 ,8  19,8 NS 

En principio,  l a  sust i tución de heno de a l f a l f a  por 
contenido ruminal desecado no afectó a l  crecimiento de 
forma s igni f ica t iva .  l o  obstante,  si tenemos en cuenta que 
l a s  variaciones estuvieron en e l  l imite de s ignif icación 
(p=0.06), cabe pensar que mientras l a  inclusión de un 15% 
de contenido ruminal desecado na perjudica en absoluto a l  
ritmo de crecimiento, l a  incorporación de un 30% t iende a 



disminuirlo ligeramente. Ello se debe probablemente a una. 
excesiva dilución energética,  que no puede compensarse 
completamente con e l  aumento de l a  ingestión. 

Como hemos sefíalado, l o s  datos  de  consumo de  pienso 
e índice de transformación son or ientat ivos.  Con t a l  
limitación, podemos observar que l a  incorporación de un 
15% de contenido ruminal desecado en sust i tución de heno 
de a l f a l f a  sólo empeoró ligeramente el índice de 
transformación. Cuando s e  incorporó en un 30% se produjo 
un deter ioro sus tanc ia l  de l  mismo. 

La mortalidad fue relativamente a l t a  y s e  debió 
esencialmente a problemas resp i ra tor ios ,  como en e l  r e s t o  
de l a  explotación. Se mostró independiente de l  t i po  d e .  
pienso consumido por l o s  conejos. 

De lo s  resultados obtenidos s e  desprende, m á s  aún si 
tenemos cuenta que en l a  presente experiencia s e  u t i l i zó  
contenido ruminal desecado de nivel proteico más bien 
bajo f r en t e  a heno de.  a l f a l f a  de muy buena cal idad,  la 
posible ut i l idad de e s t e  subproducto en l a  alimentación 
de l  conejo, que deberá s e r  avalada con m á s  amplios y 
profundos estudios.  
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DIGESTIBILIDAD DE UNA PRADERA DE ALFALFA FESTUCA, 
EN CONEJOS, EN DOS ETAPAS DE SU CICLO VEGETATIVO. 

E. Sanz, F. Martfnez, D. Babot y Dolors Cubiló. 

Departamento de Producción Animal, unidad Alimenta- 
c ión Animal. E.T.S.I.A. de Lerida. 

Resumen 

Se rea l i za ron  3 experiencias de d i g e s t i b i l i d a d  en 
un t o t a l  de 18 conejos (NZxC) en periodo de crecimien- 
to-cebo . 
Los animales se a lo ja ron  en jau las  de d i g e s t i b i l i d a d  
individualmente. 

La al imentación f ue  con f o r r a j e  procedente de una 
pradera de a l f a l f a - f es tuca  (F) complementados con 
d i s t i n t o s  n ive les  (N = porcentaje)  de cebada grano 
(C) 

Experiencia 1 : 
se u t i l i z a r o n  
F+C (N=EO) ) 

Se r e a l i z ó  
4 animales 

a f i n a l e s  de 
y dos d ie tas  

noviembre, 
(F+C (N=O) , 

Experiencia 11: Se r e a l i z ó  a i n i c i o s  de Diciembre, 
se u t i l i z a r o n  6 animales y 3 d ie tas  (F+C(N=O), 
F+C (N=30), F+C (N=45) ) . 



Experiencia 111: Se r e a l i z ó  a i n i c i o s  de Ab r i l ,  se 
u t i  1 izaron 8 animales y dos d ie tas  (F+C(N=O), F+C(N=ZO) ) 

Se encontrd una c l a r a  d i fe renc ia  en l a  ca l idad del.  
f o r r a j e  en 1 as dos épocas consideradas (Otoño-INvierno, 
Primavera) asf como un e fec to  p o s i t i v o  aunque no l i n e a l  
de l a  complementación de l  f o r r a j e  con energfa (cebada). 

Si  e l  f o r r a j e  es de buena ca l idad parece no ser necesa- 
r i a  l a  complementación p ro té ica  de l  mismo. 

PALABRAS CLAVE: d i ges t i b i l i dad ,  fo r ra jes ,  conejos. 

Sumnary 

We rea l i zed  3 experiments o f  d i g e s t i b i l i  t y  w i t h  one 
sample o f  18 rabb i t s  (NZxC) dur ing the  growing fa t ten ing  
period. 
Animals were located i n  i nd i v i dua l  d i g e s t i b i l i t y  cages. 
They were feeded w i t h  forage from a A l f a l f a - t a l 1  fescue 
mix ture  meadow complemented w i  t h  d i f f e r e n t  leve1 S 

( N=percentage) o f  g ra i  n bar1 ey ( C )  . 
Experiment 1: Carr ied out  by the  end o f  november, 
4 animals and 2 d i e t s  were used. (F+C(N=O), F+C(N=20)). 

Experiment 11: Carr ied out  a t  the  beginning o f  december, 
6 animals and 3 d i e t s  were used, (F+C(N=O), F+C(N=30), 
F+C (N=45) ) . 
Experiment 111: Carr ied out  a t  the  beginning o f  a p r i l ,  
8 a'nimal s and 2 d i e t s  were used. (F+C(N=O), F+C(N=20) ) . 
A c l ea r  d i f fe rence  i n  the forage q u a l i t y  o f  the two 
seasons (Autumn-winter, spr ing)  was found. It was 
a lso  not iced a p o s i t i v ,  bu t  non l i n e a r  e f fec t ,  o f  the  
forage compl ementation w i  t h  energy (bar ley) .  
When the forage has a good qua l i  t y  t he  w in te r  complemec 
t a t i o n  w i t h  pro te ins  appears Unnecessary. 

KEY WORDS: d i g e s t i b i l i t y ,  forages, rabb i t s .  
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In t roducc i  6n 

La al imentaci6n animal, en base a fo r ra jes ,  uno de sus 
mayores inconvenientes es e l  de l a  v a r i a b i l i d a d  de l a  
cal idad, t an to  a l o  la rgo  de l  c i c l o  como en t re  c i c los .  
Esto redunda, a n i v e l  prac t ico ,  que complemento es e l  
mds adecuado para cada caso. De aquf que a l a  hora de 
estimar e l  va l o r  n u t r i t i v o  de l  f o r r a j e  se haga especial 
h incapie en re l ac i ona r l o  con parámetros senc i l  los, f dc i -  
l e s  de determinar que s impl i f iquen e l  cdlculo.  Desgracia- 
damente estos parámetros no son tan  f d c i l e s  de determinar, 
dada su complejidad i n t eg ra l ,  como son l as  d i s t i n t a s  
denominaciones de f i b ras .  Si  e l  concepto de f i b r a ,  con 
e l  ape l l i do  que se quiera, no es meridiano, podemos 
pensar que apl icado a l  aprovechamiento que e l  animal 
hace de e l l a  es aún m6s dudoso. 

S i  estos problemas se susci tan en t re  l os  herbfvoros 
(rumiantes, pr incipalmente), l o s  conejos destacan en 
esta  problemdtica por su pecu l ia r  forma de u t i l i z a r  
l a  f i b r a  (Ehr le in  e t  a l  (1.983), Pickard y Stevens (1972) 
y Hin tz  e t  a l  ( 1 9 7 v ) F ~ e  aquf que esta  especie aproveche 

7- mal e i r regularmente l a  f i b r a ,  que, por o t r o  lado , 
es de trascendental importancia para l a  funcional idad 
de su aparato d igest ivo .  Concretamente se han rea l izado 
pruebas de dges t ib i l i dad ,  por un gran número de inves t iga  
dores, u t i l i z a n d o  l o s  d i s t i n t o s  conceptos de f i b r a  y 
parece que e x i s t e  unanimidad a l  adm i t i r  que l a  f i b r a  
b ru ta  (FB) es peor indicador para predec i r  e l  aprovecha- 
miento de l a  f i b r a  que l a  f i b r a  neutro detergentev (FND) 
o l a  f i b r a  dcido detergente (FAD). 

Otro aspecto destacable en e l  uso de fo r ra jes ,  en conejos, 
es l a  necesidad de complementarlos energeticamente t an to  
s i  son de a l t a  como de ba ja  cal idad. En e l  pr imer caso 
por e l  desequ i l i b r i o  Energfa/proteina que ocasionan 
y en e l  segundo por l a  de f i c i enc i a  energet ica que aca- 
rrean. Poder d e c i d i r  en cada momento que complemento 
es e l  mds adecuado es una de nuestras aspiraciones, 
por e l l o  nos hemos planteado comenzar por una s e r i e  



de experiencias, d i f e r i d a s  en e l  tiempo, que consistan 
en es tud ia r  l a  d i g e s t i b i  1 idad de l  f o r r a j e  en d i s t i n t a s  
estaciones y ver como i nc i de  en e l l a s  l a  complementacidn 
energetica. 

E l  t ratamiento con d l c a l i  de l a  pa ja  de cereal  parece 
que ha supuesto un incremento de l a  d i g e s t i b i l i d a d  de 
l a  FB (de Blas e t  a l  (1979), Omole y Onwudike (1981)), 
posiblemente p o r  reducci6n de l  contenido en 1 ign ina  
y aumento de l a  degradacion, en l a s  par t f cu las  de pequefio 
tamaflo debido a l a  mas t i cac i h ,  Cheeke e t  a l  (1986). 
En base a es to  hemos decid ido t r a t a r  l a  cebaifacon h id ró -  
x ido am6nico para potenciar  su va lo r  energetico. 

Objet ivos 

- Evaluar l a  d i g e s t i b i l i d a d  " i n  v ivo"  de 
de A l f a l f a  e.c. Arag6n y Festuca arund 
manade durdnte dos periodos de crecimiento, 
no y primavera . 

una pradera 
inacea cv. 
otof lo- inv ier  

- Determinar e l  efecto, sobre l a  d i ges t i b i l i dad ,  de 
suplementar es te  f o r r a j e  mediante cebada grano t ra tada 
con NH40H. 

Mater ia l  v metodos 

Se rea l i za ron  3 experiencias con e l  f i n  de abordar l o s  
ob je t i vos  antes mencionados. En estas experiencias se 
r ea l i za ron  un t o t a l  de 18 pruebas de d i g e s t i b i l i d a d  
para d i s t i n t o s  periodos y dietas,  como se seflala a con t i -  
nuaci6n. Se u t i l i z a r o n  conejos (NZxC) en per iodo de 
crecimiento-cebo. 
Los animales se alojaban individualmente en jau las  de 
d i g e s t i  b i  1 idad prov is tas  de bandejas separadoras de 
heces y or ina.  

Experiencia 1: Se r e a l i z ó  a f i n a l e s  de Noviembre. Se 
u t i l i z a r o n  4 animales suministrdndoles dos d ie tas  d i f e ren  
t es  (For ra je  solo, Forra je '  complementado a l  20 p.lOn 
con cebada grano). E l  f o r r a j e  era  de ca l idad  d e f i c i e n t e  - 



presentando un a l t o  porcentaje de mater ia muerta debido 
a un i n t e r va l o  en t re  aprovechamientos la rgo  y a l  ataque 
de roya que s u f r f a -  

La Experiencia 11: Se r e a l i z 6  a i n i c i o s  de Diciembre. 
Se u t i l i z a r o n  6 animales a l o s  cuales se l e s  suminist r6 
t r es  d ie tas  d i ferentes (For ra je  solo, For ra je  complementa 
do a l  30 p.100 con cebada grano, For ra je  complementado 
con cebada "ad l i b i tum" .  
E l  f o r r a j e  era  un rebrote  de otrof io aprovechado tardfamen - 
te. 

Experiencia 111: La Cpoca de rea l i zac i dn  f ue  a i n i c i o  
de Ab r i l .  Se u t i l i z a r o n  8 animales y dos d ie tas  (For ra je  
solo, For ra je  complementado a l  20 p.100 con cebada). 
E l  f o r r a j e  e ra  de l e r  c i c lo ,  f ue  aprovechado en estado 
de crecimiento vegetat ivo con una a l t u r a  de 30-40 cm. 
La cebada u t i l i z a d a  como complemento se t r a t 6  con NH40H 
a l  1 p.100 ,en todas l a s  experiencias anter iores.  

DespuCs de un periodo de una semana de adaptacidn de 
los  animales a l  t i p o  de al imentación se con t ro l6  de 
forma d i a r i a  l a  ingest i6n y heces producidas durante 
7 dias. Las muestras tomadas diariamente se agruparon 

semanalmente, y sobre una muestra representa t iva  
se anal izaron l o s  s iguientes compuestos: 

- Materia Orgdnica (MO) - Proteina Bruta (PB): (Nx6.25) por mCtodo K je ldah l .  
- Energia Bruta (EB): Bomba CalorimCtrica Parr. 
- Componentes de l a s  paredes: Andl i s i s  secuenciales, 
f i b r a  neutro detergente (FND), f i b r a  dcido detergente 
(FAD) y L ign ina dcido detergente (LAD), según l o s  metodos 
de Van Soest y siguiendo e l  esquema propuesto por l a  
C.E.E. 
Para l a  cebada se u t i l i z 6  igualmente e l  mCtodo secuencia1 
siguiendose para FND l a  modi f icacidn de Robertson y 
Van Soest (1977) para alimentos r i c o s  en al imiddn. 
Para l a  LAD se u t i l i z 6  e l  mdtodo de L ign ina-su l fúr ico .  



En e l  Cuadro nQ 1 se exponen l o s  datos de l  a n d l i s i  quími- 
co-bromatoldgico para l o s  parámetros antes mencionados. 

Dentro de cada experiencia se u t i l i z d  e l  a n d l i s i s  de 
varianza para determinar l a  s i g n i f  i cac idn es tad f s t i ca  
del  e fec to  de l a  complementaci6n de l  f o r r a j e  con cebada. 

Resultados Y discusidn 

Experiencia 1: Los coef ic ientes  de d i g e s t i b i l i d a d  aparen- 
t e  (CDa) de l a  MO, EB de l a  mater ia seca y de l a  ' - 
PB, tan to  de l  f o r r a j e  como de l a  d i e t a  con complementa- 
ci6n, se dan en e l  cuadro NQ 2. 
La ba ja  ca l idad  de l  f o r r a j e  se r e f l e j a  en l o s  bajos 
CDa tanto  de l a  energía c m  de l a  proteína. 

La complementaci6n (20 p.100) con cebada aumentó muy 
s ign i f ica t ivamente ( ~ 0 . 0 1 )  e l  CDa de l a  MO, que pas6 
de 49.5 a 72.0. En e l  mismo sent ido e l  CDa de l a  PB 
pas6 de 58.5 a 67.6. 

Experiencia 11: Los resul tados obtenidos se encuentran 
en e l  cuadro NQ 2. 
E l  f o r r a j e  en es ta  exper iencia presenta un CDa de l a  
M0 de 61.3 l o  que i nd i ca  una mejora en l a  ca l idad en 
re lac i6n  a l  de l a  experiencia anter ior .  Aunque l o s  dos 
f o r r a j es  eran de l a  misma epoca (otoi lo- invierno) es ta  
d i f e renc ia  en ca l idad parece ser debida a un i n t e r v a l o  
mds co r t o  en t re  aprovechamientos para e l  f o r r a j e  de 
l a  segunda experiencia. 

La complementacidn de l  f o r r a j e  (30 p.100) aumenta s i gn i -  
f icat ivamente ( p ~ 0 . 0 1 )  e l  CDa de l a  MO. Sin embargo 
l a  complementacidn (45 p.100), a pesar de que aumenta 
e l  CDa de l a  Mo hasta e l  74.4 es ta  d i fe renc ia  no r e s u l t a  
s i g n i f i c a t i v a  en re l ac i 6n  a l a  complementaci6n de l  30 
p.100. La ausencia de s i gn i f i cac i dn  puede ser  debida 
a l  pequeíío número de animales. 
E l  CDa de l a  PB de l a  d i e t a  no se ve incrementado s i g n i f i  
catlvamente para ninguno de l o s  n ive les  de complementar 
c idn  con cebada (30 p.100, 45 p.100). 



Experiencia 11 1 : Los resul tados obtenidos en esta  expe- 
r i e n c i a  se encuentran en e l  cuadro NQ 2. En este  caso 
e l  f o r r a j e  es de una gran cal idad.  Esto se traduce en 
un CDa de l a  M0 muy a l t o  (67.2). 
Aún con un f o r r a j e  de ca l idad l a  complementacidn (20 
p.100) aumenta muy s ign i f ica t ivamente (p(0.01) l o s  CDa 
tan to  de l a  Energfa como de l a  proteína. 

Conclusiones generales : Se nota una gran d i f e renc ia  
de cal idad en t re  e l  f o r r a j e  de l a s  dos epocas considera- 
das (OtoRo-Invierno, Primavera) como se ve r e f l e j a d o  
en l a s  variaciones de l  CDa de l a  pro te fna y de l a  energfa. 
La complementacidn energetica de l o s  f o r r a j e s  con cebada 
grano aumenta de forma importante l o s  CDa. 
Estudi ando l o s  d i ferentes  n ive les  de complementaci6n 
se ve que a l  20-30 p.100 ex i s t e  un incremento de l o s  
CDa, s i n  embargo este  aumento puediera no ser  l i n e a l  
según se desprende de' l a  exper iencia 11, donde no hubo 
d i ferenc ias  s i g n i f i c a t i v a s  en t re  l o s  n i ve les  30 y 45 
p.100. 

En todas estas experiencias puede vislumbrarse que, 
asf como 1 a energía parece indispensable como complemento 
de l  f o r r a j e  en todos l o s  casos tratados, en e l  caso 
de l a  pro te fna cuando e l  f o r r a j e  es de buena ca l idad 
se cuest ionar fa  l a  necesidad de complementacidn, depen- 
diendo de l  t i p o  de produccidn que pretendamos. 
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CUADRO NQ 1 

ANALIS IS  QUIMICO BROMATOLOGICO DE LOS ALIMENTOS QUE 
COMPONEN LAS DIETAS EN TANTO POR C I E N  SOBRE LA MATERIA 

SECA. LA ENERGIA SE DA EN M j  ./Kg. de MS. 

FORRAJE CEBADA GRANO 

EXPERIENCIA 

M0 
PB 
EB 

FAD 
100-FND 

F AD 
FND-FAD 
FAD-LAD 

LAD 



CUADRO NQ 2 

COEFICIENTES DE DIGESTIBILIDAD APARENTE DE LOS COMPONENTES DE LAS 
DIETAS SUMINISTRADAS, EXPRESADOS EN PORCENTAJE. 

DIETA 
COMPLEMENTACION 

(p.100) 
EXPERIENCIA 

M0 
PB 

a, 
EB 

a> FND 
100-FND 

FAD 
FND-FAD 
FAD-LAD 

LAD 

FORRAJE - --- 
1 11 111 --- 

49.5 61.3 67.2 
58.5 71.7 77.6 
49.6 59.9 65.5 
39.2 52.2 47.0 
69.0 76.8 82.1 
37.1 45.4 58.2 
42.5 59.7 2.3 
34.8 42.7 61.9 
46.4 55.1 43.6 

FORRAJE + CEBADA 
2 0 30 45 2 O ---- 
1 11 11 111 ---- 

72.0 70.0 74.4 72 
67.6 73.3 75.3 80 
71.3 68.8 72.7 70.2 
63.9 57.1 58.0 47.8 
81.2 82.1 86 86.8 
62.0 50.5 48.3 55.2 
66.5 64.0 66.8 25.4 
61.8 57.0 47.3 61.1 
62.9 53.5 52.0 33.0 



CONEJOS EN CRECIMIENTO-CEBO ALIMENTADOS EN BASE 
A FORRAJE. 

h. Sanz, F. Martinez, D. Babot y Dolors Cubiló. 
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Animal. E.T.S.I.A. de LBrida. 

..... ...... ........ - ....................... .. ..., < ........................................... < ...,...... .._. . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Introducci 6n 

En nuestro esfuerzo por la racionalizaci6n de la pro- 
ducción animal, sea cualquiera el sistema adoptado, 
entra en juego la preocupación por aquellos sistemas 
m6s abandonados desde el punto de vista de ayuda tBcni 
ca, como son 1 as pequeiías explotaciones f ami 1 iares 
de conejos, a tiempo parcial. 

La alimentación de conejos con forrajes, en estos 
tipos de explotaciones, es una práctica común en la 
mayor'ia de paises productores de conejo de Europa 
Occidental. La producción que representa respecto 
al total es dificil de evaluar, dada la idiosincrasia 
de estas explotaciones y el destino de la producción. 
No obstante, creemos, al igual que el huerto familiar, 
que tiene importancia económica, no solo a nivel mi- 
croeconómico, sino por que supone un ahorro de facto- 
res de producci6n en la escala' macroeconómica. No 
olvidemos la posi bi 1 idad como alternativa al desempleo 
y/o a la jubilación. 

Es 0bvi.o que no es una alternativa a la demanda de 



carne de conejo, cuan t i t a t i vamen te  hablando, pero  
S S  o f r e c e  o  puede o f r e c e r  una c a l i d a d  d i s t i n t a .  

Es po r  e s t o  que nos sentimos moralmente ob l igados  
a  o f r e c e r  una ayuda a  e s t e  t i p o  de exp lo tac iones .  

Par t imos de una c a r a c t e r f s t i c a  espec f f i ca ,  como es 
l a  a l t a  necesidad en f i b r a  i n d i g e s t i b l e  ( C o l i n  y c o l .  
(1976), NRC (1977), Lebas (1978), de B las  y c o l .  
(1981)),  y de un hecho en l a  dinámica de l a s  e x p l o t a -  
c iones  i n d u s t r i a l e s ,  como es l a  composición de l o s  
p iensos comerciales. La imper iosa necesidad de que 
l a  d i e t a  d e l  conejo, en crecimiento-cebo, l l e v e  a l r e d e  
do r  d e l  10-12% de f i b r a  i n d i g e s t i b l e ,  o b l i g a  a  la? 
i n d u s t r i a s  de p ienso compuesto a  i n t r o d u c i r  en sus 
formulaciones elementos f i b r o s o s ,  que en e l  mejor  
de l o s  casos, l o  c o n s t i t u y e  l a  a l f a l f a  h e n i f i c a d a  
en proporc iones que o s c i l a n  e n t r e  20-50% (J.L. M a r t i -  
nez, 1984). Por o t r o  l ado  es tud ios  l l evados  a  cabo 
p o r  H a r r i s  y c o l .  (1981), en conejos crec imiento-cebo 
al imentados con a l f a l f a  a  n i v e l e s  d e l  20-70%, s u s t i t u -  
ye  a l  maiz y  p a r t e  d e l  concentrado p ro te i co ,  ob ten ien-  
do mayor i n g e s t i ó n  y, como consecuencia, mayor f n d i c e  
de conversión, s i n  embargo disminuye l a  i n c i d e n c i a  
de d i a r r e a s  a l  aumentar e l  po rcen ta je  de a l f a l f a .  
Asfmismo Cheeke y Pat ton  (1980) observaron e l  e f e c t o  
b e n e f i c i o s o  de l a  i nco rpo rac ión  de a l f a l f a  a  l a s  d i e -  
t a s  de conejos, mejorando e l  c rec im ien to  y disminuyen- 
do l a  m o r t a l i d a d  po r  d ia r reas .  

Por todo l o  expuesto, dado que l a  i nco rpo rac ión  de 
f o r r a j e s  a  l a  d i e t a  supone unas grandes ven ta jas  y, 
como seAala Mar t inez  (1984), l o s  problemas a  que puede 
da r  o r i g e n  l a  mala c a l i d a d  de l a s  a l f a l f a s  que e n t r a n  
en l a s  fo rmul  aciones comerciales, pensamos que s e r  f a  
más venta joso  que e s t e  f o r r a j e  se d i e r a  d i rec tamente  
en l a  exp lo tac ión ,  con l o  cua l  se p a l i a r f a  e l  e f e c t o  
de l a  p o s i b l e  mala c a l i d a d  y e l  p r e c i o  de l a  a l imenta-  
c i d n  d i s m i n u i r f a  sustancia-lmente, a l  r ep resen ta r  é s t e  
en e l  cos te  d e l  cone ja r  e n t r e  50-70% (Rosel l ,  1984). 



La a l f a l f a  po r  s f  so la  podr fa  c o n s t i t u i r  una buena 
al imentación para conejos, s i  b i e n  su concentrac ión 
energét ica,  respecto a l a s  necesidades en c rec imiento  
rdpido,  es i n s u f i c i e n t e  (Lebas, 1975). Por e l l o  se 
recomineda su complementación con cereales.  S in  embar- 
go e l  panorama no es t a n  halagüefío como a pr imera 
v i s t a  puede parecer, por  un lado tenemos l a  v a r i a b i l i -  
dad d e l  v a l o r  n u t r i t i v o  d e l  f o r r a j e  o f r e c i d o  y como 
consecuencia i m p l i c a  v a r i a r  l a  complementación d e l  
mismo, o t r o s  aspectos a so luc ionar  son e l  manejo de 
l o s  f o r r a j e s  que con l l eva  su maniobrabi l idad,  d i spos i -  
c i ó n  de comederos para  su f d c i l  d i s t r i b u c i ó n  y d ismi -  
nución de rehusado. En e l  cuadro nQ 1 se exponen l a s  
venta jas e inconvenientes que o f rece  e s t e  sistema 
f r e n t e  a l  a l imento completo granulado. 

Como puede aprec iarse  l a  r a c i o n a l i z a c i ó n  de és te  s i s t e  
ma de exp lo tac ión  ha de pasar por  c i e r t a s  depuraciones 
que, a nuest ro  c r i t e r i o ,  son presumi blemente franquea- 
b l e s  dado que e l  n i v e l  c u l t u r a l  de l a s  personas que 
van accediendo, por  pr imera vez a e s t a  dedicación, 
e s .  m6s elevado,. y con e l l o  l a  permeabi l idad a l a s  
técn icas  mds adecuadas. 

Es nuest ra  pre tens ión ir aportando datos que con t r i bu -  
yan a despejar  dudas, aunque es to  no e v i t e  que s u r j a n  
o t ras ,  en l a  medida de nuestras escasas pos ib i l i dades .  
Hoy traemos aquf l o s  resu l tados de una s e r i e  de expe- 
r i e n c i a s  l levadas a cabo en l a  E.T.S.I.A. de L é r i d a  
cuyo p r i n c i p a l  o b j e t i v o  e r a  l a  toma de contac to  con 
una v f a  que nos l l e v a r 6  a op t im iza r  e l  aprovechamiento 
de l o s  recursos d ispon ib les ,  en l a s  pequefías exp lo ta-  
ciones fam i l i a res .  

Comunicacian nQ 1: ALIMENTACION DE CONEJOS EN CRECI- 
MIENTO-CEBO CON FORRAJES VERDE Y CEBADA GRANO. 
* Exper ienc ia  nQ 1: comparación de t r e s  n i v e l e s  de 
cebada y dos t i p o s  de a lo jamiento.  
* Exper ienc ia  nQ 2: Comoaración con un pienso granula-  
do comercial .  
* Exper iencia nQ 3: Estud i o  de l a  d i g e s t a b i l i d a d .  



Exper iencia 1: COMPARACION DE TRES NIVELES DE CEBADA 
Y DOS TIPOS DE ALOJAMIENTOS. 

Obje t ivos 

1.- Ver respuesta, en e l  crecimiento,  a l o s  d i s t i n t o s  
n i  veles energét icos de complementación. 
2.- Efec to  de l a  je ra rqu izac ión  en e l  crecimiento.  

Ma te r i a l  y métodos 

Animales: 
Se u t i l i z a r o n  36 gazapos rec i en  destetados, según diseño 
e s t a d í s t i c o  f a c t o r i a l  3 x 2 (N ive l  de suplementación, 
t i p o s  de a lo jamiento)  . La duración de l  períódo experimen 
t a l  f ue  de 28 días.  

Al imentación: 
Forra. ie o f r ec i do  ad-1 i b i  tum más una suulementación con 
grano"de cebada ~a t r e s  n ive les ,  N I ,  NZ, ' ~ 3  (10, 30 p.100 
de l a  i nges t i ón  t o t a l  de mater ia  seca (M.S.) p r e v i s t a  
y "ad- l ib i tum") .  E l  f o r r a j e  procedía a de una pradera 
de a l f  a l f  a-festuca (Medicago s a t i v a  var. Aragón, Festuca 
arundinacea var. Manade). 

Para su a n á l i s i s  químico se tomaron muestras d i a r i a s  
de l  f o r r a j e  o f r ec i do  que se agruparon por semanas, de te r  
minándose por  anál i s i s  secuencia1 f i b r a  neut ro  deter- 
gente (FND), f i b r a  ácido detergente (FAD) y L i gn ina  ácido 
detergente (LAD), según l o s  métodos de Van Soest y s i -  
guiendo e l  esquema propuesto por  l a  C.E.E. 
La cebada f ue  anal izada secuencialmente, siguiéndose 
para FND l a  modi f icac ión de Robertson y Van Soest (1977) 
para al imentos r i c o s  en almidón. 

I La p ro te i na  b ru ta  se determin6 por  e l  metodo K je l dha l  
(N x 6.25). 
En e l  cuadro no 2 se dan l o s  resu l tados de estos a n á l i -  
s i s :  'Como puede observarse e l  f o r r a j e  es de una c a l  idad 
muy de f i c ien te ,  con a l t a  p roporc ión  de mate r ia  muerta 
y f u e r t e s  ataques de roya. 



Alojamientos : 
Los animales fueron a lo jados en j a u l a s  de m a l l a  m e t á l i c a  
p r o v i s t a s  de bebedero automático de cazoleta,  r a s t r i l  l o  
para f o r r a j e  y comedero t o l v a  para  l a  cebada. Se es tu-  
d ia ron  dos t i p o s  de a lo jamientos:  
- I n d i v i d u a l  (1) :  en e l  que se a lo jaba  un so lo  animal 
por  j au la .  Sus dimensiones eran 30 x 40 cm. de espacio 
Ú t i l .  E l  f r e n t e  de acceso a l  f o r r a j e  e r a  de 30 cm. E l  
ancho de l a  t o l v a  para  l a  cebada e r a  de 10 cm. 
- Co lec t i vo  (C): en e l  que se a lo jaban t r e s  animales 
por  j au la .  Sus dimensiones eran de 50 x 40 cm. de espa- 
c i o  ú t i l .  E l  f r e n t e  de acceso a l  f o r r a j e  e r a  de 50 cm. 
E l  ancho de l a  t o l v a  para l a  cebada e r a  de 10 cm. 

Las j a u l a s  se d ispus ieron a l  a i r e  l i b r e  b a j o  un c o b e r t i -  
zo de p lacas de f ibrocemento y s i n  paredes. 

Métodos e s t a d í s t i c o s  . 
E l  diseiío experimental se ha d e t a l l a d o  en e l  apartado 
de Animales. E l  es tud io  de l o s  resu l tados  obtenidos 
se ha hecho por  a n d l i s i s  de l a  varianza. 

Resultados y d i scus idn  

-r l a  i n f l u e n c i a  d e l  t i p o  de a 
es te  ~ a r á m e t r o  se v i ó  aue l o s  animales 

lo jamiento  sobre 
d e l  t ra tamien to  

i t u v i e r o n  un Eonsumo mayor de f o r r a j e  que l o s  animales 
d e l  t ra tamien to  C, m ient ra  que e l  consumo de cebada 
no tuvo  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  t ratamientos.  
en e l  cuadro No 3 se dan l a s  medias d e l  consumo expresa- 
do en gramos de M.S. por  d f a  y p o r  Kg. de peso v i v o  
( P . V . ) .  

Para comparar s i  l o s  t r e s  n i v e l e s  de cebada o f rec idos  
correspondían a ingest iones r e a l e s  ,d i f e ren tes  se a n a l i z ó  
1 a r e 1  a c i  ón cebada/i ngest i ón t o t a l  , expresada en MS. 
Estos datos se ofrecen en e l  cuadro No 4, especif icándo- 
l o  'por n i v e l  y semana, asf  como para  e l  t o t a l  d e l  pe r fo -  
do experimental.  Como puede observarse l a s  ingest iones 
r e a l e s  se corresponden con l a s  p r e v i s t a s  (10, 30 p.100, 



y "ad-libitum"). Las diferencias entre N1 y los restan- 
tes niveles son muy significativas (p 0.01). Las diferen 
cias entre N2 y N3 dan una significación de p = 0.0545. 

Ganancia media diaria (GMD): 
No se han encontrado diferencias significativas en la 
GMD entre tratamientos (1 V.S. C) dentro de cada uno 
de los niveles de suplementación. En el cuadro NQ 5 
se exponen la GMD por tratamiento y para cada nivel 
de suplementación. 

En base a lo anterior en el cuadro No 6 se expresa la 
GMD para cada nivel de suplementación a lo largo de 
la experiencia (por semanas), así como el resultado 
global durante los 28 dfas considerados. En dicho cuadro 
se observa una clara diferencia en GMD entre niveles. 
Se calculó una ecuación de regresión, de la GMD en fun- 
cjón del nivel consumido de cebada (y = 0.47 x + 9.28; 
r = 0.66), la expresión de esta ecuación se puede obser 
var en el gr6fico nQ 1. 

Indice de conversión (IC): 
Como va se apunta en el a~artado InaestiÓn el tratamien- 

-i.Li--- 
to 1-tuvo un mayor consumo de forraje que el C, esto 
di6 lugar a un índice de conversión mayor para los trata - 
mientos individuales frente a los colectivos. (IC(1) = 
5.84, IC(C) = 4.52). Esta diferencia aunque no signifi- 
cativa deja entrever que los animales alojados indivi- 
dualmente tuvieron mayores necesidades energéticas, 
dadas las inclementcias de la estación, que los alojados 
colectivamente. 

Como conclusión de esta experiencia podemos seiíalar 
que la alimentación de gazapos con forrajes complementa- 
dos es una practica interesante como apuntan Lebas (1975) 
Cheeke y Patton (1980) y Harris et al (1981). Las GMD 
(30.9 g/di a) obtenidas con el niverNTpueden compararse 
con los resultados de explotaciones industriales y sis- 
temas convencionales de alimentación. Por lo que creemos 
existe una buena perspectiva en la utilización de estos 
recursos. 



Experiencia 2: COMPARACION DEL NIVEL DE CEBADA NZ (du 
p.100) CON UNA ALIMENTACION EN BASE A UN GRANULADO CO- 
MERCIAL. 

Objet ivos 

. . .  Comparar c r e ~ ~ i m i e n t o s  para cada t i p o  
de a l  imentaci ón. 

Mate r ia l  y métodos 

Animales : 
Se u t i  1 izaron 18 gazapos rec ien  destetados disponiéndo- 
se 9 animales en cada t i p o  de alimentación. E l  período 
experimental tuvo una duración de 28 días. 

Alimentación: 
A l  pr imer l o t e  de animales se l e  sumin is t ró  f o r r a j e  
(Pradera de a l  f a l f  a-festuca) mas una compl ementaci 6n 
con cebada a l  n i v e l  N2 de l a  e x ~ e r i e n c i a  1 (30 p.100) 
(Dieta l ) . A l  o t r o  l o t e  un pienso comercial (D ie ta  2). 
E l  anal i s i s  químico de l o s  alimentos se * f e a l i z ó  siguiendc 
l a s  mismas técnicas que l a  exper iencia no 1. Los r esu l t a -  
dos de estos  a n á l i s i s  se exponen en e l  Cuadro N2 7. - 
Alojamientos: 
'Los animales fueron alojados en jau las  de l a s  mismas 
ca rac te r í s t i cas  que l a  expeiencia an te r i o r .  E l  alojamien 
t o  se h i zo  de forma co lec t i va  (3  animales por j au i aT  
en l o s  dos tratamientos. 

Métodos estadfs t icos:  
1 disefio experimental se ha de ta l l ado  en e l  apartado 

Animal. E l  es tud io  de l o s  resu l tados obtenidos se ha 
hecho mediante an61 i s i s  de l a  varianza considerando 
un só lo  f a c t o r  (Tipo de a l  imentación) . 

Resultados y discusi6n 

=a e l  consumo M.S. en g. por Kg. de P.V., no 



encontrándose d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  1 as dos 
d i e t a s .  Los resu l t ados  de i n g e s t i ó n  se exponen en e l  
cuadro No 8. A l l f  puede verse una i n g e s t i ó n  para  l a  
d i e t a  1 de 84.0 de M.S. p o r  Kg. de PV y de 91.9 g. de 
M.S. p o r  Kg. de PV para  l a  d i e t a  2. 

Ganancia media d i a r i a  (GMD): 
Los  c rec imien tos  (GMD en g/animal /dfa)  f ue ron  s i g n i f i c a -  
t ivamente mayores (p 0.05) con l a  d i e t a  2 (32.9 g / d i a )  
f r e n t e  a l a  d i e t a  1 (22.2 g /d ia ) .  En e l  cuadro No 9 
se exponen l o s  resu l t ados  obtenidos pa ra  e s t e  parámetro. 

I n d i c e  de convers ión ( IC) :  
I C  no r e s u l t a  s i q n i f i c a t i v a m e n t e  d i f e r e n t e  e n t r e  

l a  d i e t a  1 (4.84) y i a  d i e t a  2 (4.14). En e l  cuadro 
No 10 pueden verse l o s  I C  para  l a s  dos d i e t a s  
cada semana d e l  per íodo exper imenta l .  

Los rend imien tos  de l o s  animales a l  imentados 
d i e t a  2 f ue ron  super io res  a l o s  al imentados con 1 
1 dado que e s t a  Úl t ima,  debido a l a  d i f e r e n t e  

Y para  

con l a  
a d i e t a  
c a l  idad  

d e l  f o r r a j e ,  r e s u l t a b a  - desequi 1  i brada en PB. Lebas y 
NRC consideran un ópt imo d e l  15-16% de PB en l a  r a c i ó n  
que en l a  d i e t a  1 no se consigue. S i n  embargo l a  al imen- 
t a c i ó n  con granulado comerc ia l  s e r f a  cues t ionab le ,  desde 
e l  punto de v i s t a  económico, en es tas  condic iones ambien 
t a l e s  ya  que e l  I C  r e s u t a  s e r  muy a l t o .  



Exper ienc ia  3: EVALUACION DE LA DIGESTIBILIDAD EN CONE- 
JOS DE UN FORRAJE PROCEDENTE DE UNA PRADERA DE ALFALFA- 
-FESTUCA. 

Ob je t i vos  

Conocer l a  d i g e s t i b i l i d a d  " i n  v i v o "  d e l  f o r r a j e  sumin is-  
t r a d o  a l o s  animales de l a s  exper ienc ias  1 y 2. Es to  
permi te  un mayor conocimiento d e l  proceso d i g e s t i v o  
en es tos  animales y en es tas  condic iones.  

M a t e r i a l  y métodos 

Se u t i l i z a r o n  4 animales en per íodo de crec imiento-cebo 
a lo jados  en j a u l a s  de d i g e s t i b i l i d a d .  Con dos animales 
se determinó l a  d i g e s t i b i l i d a d  d e l  f o r r a j e  pa ra  l o  cua l  
se l e s  s u m i n i s t r ó  f o r r a j e  como Único a l imento.  Con l o s  
dos animales r e s t a n t e s  se determinó l a  d i g e s t i b i l i d a d  
de una d i e t a  compuesta po r  f o r r a j e  "ad l i b i t u m "  comple- 
mentados con cebada grano a n i v e l  d e l  20% de l a  inges-  
t i ó n  t o t a l  supuesta. Tras un per íodo de 7 d fas  de adap- 
t a c i ó n  a l a  a l imentac i6n  se c o n t r o l 6  i n g e s t i ó n  y heces 
d ia r iamente  duran te  una semana. Las muestras tomadas 
d ia r iamente  se agruparon semanalmente y sobre una mues- 
t r a  r e p r e s e n t a t i v a  se determi  nó PB ( K j e l d a h l  ), ce rn i zas  
y energ fa  b r u t a  po r  combustión en Bomba C a l o r i m é t r i c a  
Pa r r  . 

Resultados v d i scus ión  

Con l o s  datos a n a l í t i c o s  se c a l c u l ó  l a  d i g e s t i b i l i d a d  
de l a  M.S., m a t e r i a  organica (M.O), de l a  energ fa  b r u t a  
(E.B.) y de l a  p r o t e i n a  b r u t a  (P.B). 
Los resu l t ados  obtenidos pa ra  cada d i e t a  se encuentran 
en e l  cuadro no 11. 
Como puede observarse l a  d i g e s t i b i l i d a d  d e l  f o r r a j e  
f u e  muy b a j a  (Dig. de l a  M.O.= 49.5) l o  que j u s t i f i c a  
l o s  resu l t ados  de l a s  exper ienc ias  de cebo cuando l o s  
animales eran al imentados con e s t e  f o r r a j e . E l  e f e c t o  
de -suplementar e ? - - f o r r a j e  con cebada (20p;lOO) 'hiejora 
l a  d i a e s t i b i l i d a d  de l a  M.O. (Dig. de l a  M.O. = 72).  
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Cuadro no 1: COMPARACION DE SISTEMAS DE EXPLOTACION 
DE CONEJOS: BASE FORRAJERA + COMPLEMENTO CEREAL GRANO 
VS PIENSO COMPLETO GRANULADO. 

( 1 )  (2 )  
Fac to r  a F o r r a j e  + Pienso com 

cons iderar  complemento p l e t o  g r a z  Comentarios 
n u l  ado 

Coste a l imento  

Coste d i s t r i  bu- 
c i ó n  a l imento  y 
r e t i r a d a  rehusado 

N i v e l  t é c n i c o  de 
l a  mano de obra 

I n d i c e  de 
convers ión 

Ganancia de 
peso d i a r i a  

Amort izac ión 

(1 )  Menos e- 
l aboraci  ón. 
(2 )  D i  1 uyen t e s  
y l a s t r e s  que 
no reba jan  e l  
p rec io .  
( 1 ) mayor empl eo 
de mano de obra. 
P o s i b i l i d a d  meca 
n i z a c i ó n  y10 al- 
t e r n a t i v a  f o r r a -  
je-complemento 
(a  

(1) C r i t e r i o  de 
complementación 
según v a r i a c i ó n  
f o r r a j e .  
Aunque e s t e  f n -  
d i c e  t i e n e  impor 
t a n c i a  según el-  
cos te  de l a  a l i -  
mentaci ón . 
( 1 )  Aquf juega 
un papel impor- 
t a n t e  l a  c a l i d a d  
d e l  f o r r a j e  ( b )  
( 1 )  S i  e s t e  s i s -  
tema se i n t e n t a  
r e a l i z a r  en gran - 
j a s  de c o r t e  



i n d u s t r i a l  (+) . 
Ahora bien, par 
l o  general , 1 a 
al imentación con 

Coste de l  Kg - 
de conejo 

f o r r a j e  se l l e v a  
a  cabo en explo- 
taciones a l  a i r e  
l i b r e  o  de ba ja  
invers ión.  

+ (1) menor rend i -  
miento canal, 
dado e l  gran con - 
ten ido i n t e s t i -  
na l .  
(1 ) Posi b i  1  idad 
de e levar  e l  pe- 
r íodo  de cebo. 

Morta l  idad - + (1) Menor i n c i -  
dencia d iarreas.  
Aunque en per io -  
do inverna l  pro-  
blema cocc id io-  
s i s .  

F l e x i b i l i d a d  + - En func ión de 
de l  sistema l a s  invers iones 
en condic io-  r e a l  izadas. 
nes económi- Coyuntura o f e r t a  

y d i spon ib i l i dad  
de a l  imentos. 

(a )  Se observa en e l  háb i to  de l o s  conejos un consumo 
en d ientes  de s ie r ra ,  l o  que d a r l a  lugar  a  un o f r e c i -  
miento a l t e r n a t i v o  de l  f o r r a j e  d i a  s i  d i a  no. 
(b)  Con temperaturas a l t a s  e l  ápe t i t o  ' disminuye, 
ofreciendo e l  f o r r a j e  mayor ape tec ib i l i dad  que e l  
pienso granulado (dato a  conf i rmar) .  



CUADRO No 2 
ANALISIS QUIMICO DE L-S EMPLEADOS EN LA EX- 

PERENCIA 1. expresado en % de M.S. 

FORRAJE FND FAD LAD - P.B 
l i b r e  CEN l i b r e  CEN l i b r e  CEN 

(** 

SEMANA 1 59.76 43.31 11.75 14.05 
SEMANA 2 59 ei16 41.69 0.69 13.64 
SEMANA 3 62.17 43.58 9.05 13.43 
SEMANA 4 58.49 46.28 9.74 13.97 

CEBADA 19.52 5.78 1.32 14.92(*) 

(*) E l  a l t o  porcenta je  de P.B. de l a  cebada es debido 
a que f u e  t r a t a d a  con NH40H. 

(**) Determinada por  e l  método de l i g n i n a  s u l f ú r i c o .  

CUADRO No 3 
CONSUMO EN gr .  M.S. POR DIA Y Kg. P.V. 

CONSUMO TOTAL CONSUMO FORRAJE CONSUMO CEBADA 
. gr MS/Kg PV/d. gr MSIKg PV/d. g r  MS/Kg PV/d. 

1 97.25 ( a )  71.91 (a )  25.44 (a)  
C 84.20 (b )  56.38 (b )  27.82(a) 

NOTA: Datos seguidos de l a  misma l e t r a  dent ro  de cada 
columna no son estadfst icamente d i f e r e n t e s  p 0.05 



CUADRO NQ 4 

INGESTION REAL DE CEBADA RESPECTO AL TOTAL 
N i v e l :  % cebada M.S./M.S. t o t a l  i n g e r i d a  

SEMANA 1 16.42 ( a )  38.17 ( b )  44.25 ( c )  
SEMANA 2 11.42 (a )  28.08 ( b )  36.66 ( c )  
SEMANA 3 11.66 ( a )  30.83 (b )  41.92 ( c )  
SEMANA 4 13.42 (a )  36.00 (b )  43.92 ( c )  

0-28 d i a s  13.23 (a)  33.27 ( b )  41.69 (b )  

NOTA: Los d tos  seguidos de l e t r a s  d i f e r e n t e s  
den t ro  de cada l i n e a  son es tad fs t i camente  d i f e r e n -  
t e s  p 0.01. 

i ene  En 0-28 d fas  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  N2 y N3 t 
una s i g n i f i c a c i ó n  de p = 0.0545. 

CUADRO NQ 5 

GANANCIA MEDIA DIARIA SEGUN TIPO DE ALOJAMIENTO PARA 
CADA NIVEL DE SUPLEMENTACION 

NIVEL SUPLEMENTACION CON CEBADA 

TIPO ALOJAMIENTO N 1 N 2 N3 

I n d i v i d u a l  ( 1 )  14.67 (a )  22.11 ( b )  29.33 ( c )  
C o l e c t i v o  (C) 16.23 ( a )  23.14 (b )  32.61 ( c )  

TA: Las d i f e r e n c i a s  e n t r e  resu l t ados  seguidos de 
misma l e t r a  no son es tad fs t i camente  s i g n i f i c a t i v a s .  



CUADRO No 6 

GANANCIA MEDIA DIARIA PARA CADA UNO DE LOS NIVELES DE SUPLEMENTACION. 

N1 - N 2 - N3 - NIVEL DE SIGNIFICACION 

SEMANA 1 7.79 (a )  19.63 (b) 33.92 ( c )  p 0.01 
SEMANA 2 27.55 (a )  32.61 (b) 35.11 (b )  p 0.03 
SEMANA 3 11.31 (a )  18.56 (b )  27.73 ( c )  p 0.05 e n t r e  NI-N2 y N2-N3 

p 0.01 e n t r e  NI-N3 
- SEMANA 4 12.82 (a)  18.74 (ab) 27.13(b) p 0.01 
O 
d 

0-28 d i a s  15.45 ( a )  22.63 (b )  30.97 ( c )  p 0.01 

NOTA: Las d i f e r e n c i a s  e n t r e  c i f r a s  seguidas de l a  misma l e t r a  dent ro  de cada 
no s'on estadíst icamente s i g n i f i c a t i v a s .  



CUADRO NQ 7 
VALOR NUTRITIVO DE LOS ALIMENTOS 

SUMINISTRADOS 

#FORRAJE - FND - FAD LAD(**) - P.B. 

SEMANA1 59.76 43.31 11.75 14.05 
SEMANA 2 59.16 41.69 . 9.69 13.64 
SEMANA 3 62.17 43.58 9.05 13.43 
SEMANA 4 58.49 46.28 9.74 13.97 

CEBADA 19.52 5.78 1.32 14.92(*) 

GRANULADO 42.51 30.02 9.3 19.07 

* E l  alto % P.B. de la cebada es debido a 
que fue tratado con una solución de NH40H. 

** La lignina se determinó por el método de 
lignina sulfúrico. 

CUADRO No 8 

INGESTION TOTAL DE MS (g ./Kg. PV) 

DIETA 1 DIETA 2 

SEMANA 1 98. O 93.3 
SEMANA 2 95.1 91.8 
SEMANA 3 76.3 91.2 
SEMANA 4 66.6 91.2 

0-28 días 84.0 91.9 



CUADRO NQ 9 

GANANCIA MEDIA D I A R I A  ( g . / a n i m a l / d i a )  

D IETA 1 DIETA 2 

SEMANA 1 14.7 37.3 
SEMANA 2 32.6 37.1 
SEMANA 3 22.4 33.4 
SEMANA 4 17.6 23.9 

CUADRO NQ 10 

INDICES DE CONVERSION 

DIETA CON FORRAJE D I E T A  CON CONCENTRADO 

SEMANA 1 6.41 
SEMANA 2 3.84 
SEMANA 3 5.62 
SEMANA 4 4.83 

0-28 d í a s  4.84 4.14 

CUADRO NQ 11 

D I G E S T I B I L I D A D  DEL FORRAJE OFRECIDO COMO UNICO A L I -  
MENTO Y DE UNA DIETA D t  FORRAJE + 20 % CtBADA 

FORRAJE SOLO FORRAJE + CEBADA 

C o e f .  d i g .  d e  l a  
S u s t a n c i a  S e c a  51.39 72.42 
C o e f .  d i g .  d e  l a  
M a t e r i a  o r g á n i c a  49.57 72.09 
C o e f .  d i g .  d e  l a  E n e r -  
g i a  de l a  M.O. 51.31 71.68 
C n ~ f .  riin do l a  P R 61 nd 67 F;1 



Gráfico no 1 

RELACION ENTRE LA GANANCIA MEDIA DIARIA Y EL NIVEL DE' 
COMPLEMENTACION CON CEBADA. (p.100). 
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Resumen 

Experiencia 1- Se r e a l i z ó  una exper iencia de crecimien- 
to-cebo con 36 conejos (N2 x C )  durante 28 dlas.  
Se compararon 2 t i p o s  de alo jamiento ( I nd i v i dua l  Vs. 
Co lec t ivo)  y 3  n ive les  de suplementaci6n con cebada 
grano (10, 30 p.100, y "ad l i b i t u m " )  a  una al imentación 
con f o r r a j e  (Al fa l fa-Festuca) o f rec ido  s i n  r e s t r i c c i ó n .  
No se encontraron d i fe renc ias  s i g n i f i c a t i v a s  en e l  c r e c i -  
miento de l o s  gazapos en t re  l o s  dos t i p o s  de alojamiento. 
Por e l  con t ra r i o  hubo respuestas s i g n i f i c a t i v a s  de l  
crecimiento a  todos l o s  n ive les  de suplementación. 

Experiencia 2: Se comparó una a l  imentación con granulado 
comercial (G) f r e n t e  a  una d i e t a  a  base de f o r r a j e s  
verdes s i n  r e s t r i c c i d n  mas una suplementación con cebada 
en grano a l  n i v e l  medio de l a  exper iencia a n t e r i o r  (a- 
prox. 30% de l a  M.S. t o t a l )  (F). E l  diseño experimental 
fue en bloques a l  azar con un t o t a l  de 18 animales (cone- 
jos  NZ x C) en crecimiento-cebo. 
Los resul tados no muestran d i fe renc ias  n i  en l a  Ingest ión 
t o t a l  de Mater ia Seca n i  en e l  I .C .  S in embargo s i  hubo 
d i ferenc ias  c la ras  en l a  Ganancia Media D i a r i a  siendo 
super ior  en e l  caso de l  Granulado ( G  = 32.9 g r /d ia  f r e n t e  
a  F = 22.9 g r l d i a ) .  p  0.05. 

Experiencia 3: Se determinó l a  D iges t i b i  1  idad " i n  v i vo "  
de l  f o r r a j e  o f rec ido  en l as  dos experiencias an te r io res  
as í  como e l  de una d i e t a  con f o r r a j e  suplementado con 
e l  20 p.100 de cebada. Se u t i l i z a r o n  4 animales alojados 
en jau las  de d i ges t i b i l i dad .  
La d i g e s t i b i l i d a d  de l  f o r r a j e  o f rec ido  como Único alimen- 
t o  f ue  muy ba ja  (C.D.M.0 = 49.5) y  mejoró de forma nota- 
b l e  en l a  d i e t a  con f o r r a j e  suplementado con e l  20p.100 
de cebada (C.D.M.O. = 72). 



Sumnary 

Experience 1: An experiment was c a r r i e d  ou t  w i t h  36 
growing- fa t ter ing young rabb i  t s  (NZ x  Cal i f o r n i a n )  du r ing  
a  per iod  o f  28 days. 
Two types o f  housing: I nd i v i dua l  ( 1 )  versus Co l l ec t i ve  
( C )  and th ree  leve1 S o f  bar ley-gra in  suplementation 
(10 30 p.100 and "ad l i b i t u m " )  t o  a  green forages based 
d i e t  were compared. The forage was an A l f a l f a - t a l 1  fescue 
mixture.  (Medicago s a t i v a  ec. ARAGON - Festuca arundina- 
cea cv. Manade). 
No s i g n i f i c a n t  s t a t i s t i c a l  d i f fe rences  were found f o r  
d a i l y  weight gains between housing types. However growing 
ra tes  were s i g n i f i c a n t l y  improved w i t h  increas ing supple- 
mentat ion leve ls .  
KEY WORDS: Green forages, rabb i t s ,  feeding. 

Experience 2: A commercial pe l l e t ed  f e e l  was compared 
w i t h  a  green forage based d i e t  supplemented w i t h  ba r l ey  
g r a i n  (aproximately 30 p.100 o f  t o t a l  d r y  mat ter  i n take) .  
A t o t a l  o f  18 growing-fat tening r a b b i t s  were used. 
No s i g n i f i c a t i v e  d i f fe rences were found e i t h e r  on t he  
d r y  mat ter  vo luntary  in take  o r  on feeed conversion r a te .  
The d a i l y  weight g ra i n  was s i g n i f i c a n t l y  h igher  f o r  
the  commercial pe l l e t ed  feed. (32.9 g./day vs. 22.9 
g/day, P  0.05). 
KEY WORDS: pe l l e t ed  feed green forages rabb i t s .  

Experience 3: The " i n  v i vo "  d i g e s t i b i l i  t y  o f  t he  forage 
used i n  experiences 1  and 2 was determined, as we l l  
as t h a t  o f  a  d i e t  w i t h  forage p l us  a  20p.100 o f  ba r l ey  
g r a i  n. 
A t o t a l  o f  4 r a b b i t s  housed i n  d i g e s t i b i l i  t y  cages were 
used. 
The OMDC (Organic Matter D iges t i b i  1  i t y  Coeff i c i e n t )  
was 49.5 f o r  the  forage. It was s i g n i f i c a n t l y  increased 
by ba r l ey  suplementation (72 p.100). 
KEY'WORDS: d i g e s t i b i l i t y ,  forages, rabb i t s .  
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7 .  INTRODUCCION 

:a cunicultura industrial es una rama ganadera de 
nuy corta tradición (1970). La exper.imentación en e l  
zampo nutricwnal se ha desarrollado fuertemente en 
?ranc.ia, en España, USA , etc. 

Sin embargo hay parcelas no suficientemente estudk- 
Zas. En la práctica se dá Za paradoja de que 20s 
pzapos, hacia los 21 d h s  de edad, consumen como 
?<enso de iniciac.idn e2 mismo que cubre las necesi- 
Zades de una coneja lactante y gestante al  mismo 
tiempo. Para dos anhates de edades y estados fisio- 
Lógicos tan diferentes, es natural que esto provoque 
7mb lemas. 

?or otra parte, la problemática de Za mortalidad en 
las granjas cun.icoZas presenta como uno de sus 
~rinc.ipales factores e l  que rodea al  destete de tos 
Tazapos. Lo que en cunicultura se conoce como estrés 
?el destete, es en realidad un sindrome en e l  que 
factores como la separación de Za madre, e l  traslado 
z otra jaula, Za patologh de Za m a t e r n W ,  etc,  
influzten en su de smo t to .  Ademn'R - 71 enmn envnn 



fundamentat, La aZimentac26n de2 gazapo en Za tran- 
sic* Zeche a pienso ayuda e2 estrés antes menew- 
nado. 

Las manifestaciones en e2 estrks de2 destete son 
mortaZZdad y morbitidad de tos gazapos. Este probte- 
ma puede alcanzar p2rd2das económicas muy graves 
para Zas granjas cun<coZas. Estas pkrdidas se mani- 
fiestan en menor peso al destete, mayor desgaste en 
Zas reproductoras porque sus gazapos exigen una 
mayor produccidn de Zeche, bajas en Zas dos primeras 
semanas de engorde, peor M i c e  de transformación, 
etc. 

Por todo 20 anteriormente expuesto, se adivina 
facizmente e2 interés tdcnico y económico de Za 
experimentación en piensos de ZniciacZdn de gazapos, 
tanto en Zactacidn como en primera fase de cebo. 

Este trabajo trata de definir Zas caracter.isticas de 
un pienso que permita inicio de una manera mas 
raciona2 a2 gazapo en e2 consumo de aZimentos sóZi- 
dos. 

E2 pienso objeto de Za experimentación se definió 
como "pienso maternizado". 

2. MATERIAL Y METODOS 

2.1. FORMULACION DEL PIENSO MATERNIZADO 

Bajo e2 asesoramiento de CarZos de BZas(Catedrático 
de Fisio Zogh Animal. ETSIA. M a d r Z d )  y Enrique Terre- 
ros (Técnico responsubte de fomtacidn de Genera2 
de Piensos S.A. ), se fijaron una serie de Zúnites 
m&Gnos y m2n.imos para e2 pienso a formutar. Se 



Energia Diges. 

Proteína Diges. 

Fibra Bruta 

Relación E/P 

~'tmido'n 

Lisina 

Arginina 

Metwnim+CZst ina 

CaZcio 

Fósforo 

rentiza-on ies%rEcciones con respecto a nutrientes y 
con respecto a in_medientcs. 

* Ingredientes: 

-10 X de leche (desnatada, de vaca) 

.0,5 X de sat 

. I  X de manteca 

MINIMO 

2.800 KcZ/Kg 

13,3(X) 

11,5(%) 

1 9,6 Kca Z/grPD 

--- 

0,7 (X) 

0,9 (X) 

0,s (X) 

0,6(%) 

0,4 fXI 



La fabricacidn de2 pienso corrZd a cargo de ta 
empresa Genera2 de Piensos S:A. y eZ pienso quedó . 
d.iseñado de Za siguiente manera: 

Cebada de 6 carreras.......................21,872 % 

CabezueZa......... ..................... 1 ,  % 

Giraso2....................................3,367 % 

Avena......................................15 % 

Soja .......................b...............15,832 % 

Heno de aZfa2fa ............................. 21,385 % 

Leche......................................O % 

\ \ ............................... Manteca..... 1 % 

................................... CaZiza.. 0,057 % 

........................................ Sa 2. O, 5 % 

L-510....................................0,5 % 



ANALISIS CALCULADO 

Proteína Bruta ................... 18,697 % 

.............. ProteZna Digestible 10,504 % 

Fibra Bruta ...................... 1 I J 5 O 4  % 

Grasa Bruta ...................... 6,025 % 

Tenizas Brutas ................... 6,411 % 

'Calcio ........................... 0,6 % 

Fósforo .......................... 0,905 % 

Lisina ........................... 0,952 % 
. . Argznzna ......................... 1,204 % 

Metionina+Cistina ................ OJ6 % 

.......................... Almidón 19,509 % 

Humedad .......................... 10,6  % 



Los piensos que se utitizan nommünente c m  pienso 

de maternidad y de cebo, y que sirvieron para con- 

trastar tratamientos fueron 20s siguientes: 

MTERNIDAD CEBO 

Humedad.. .......... 9,91 % 

Cenizas............ 8,OO % 

P.B ................ 17,1 % 

G.B ................ 2,52 % 

P.B... ............. 15,22 % 

E. L. N,. ........... .47,25 % 

C a k w  ............. 1.11 % 

............ Fósforo 0,64 % 

......... P.A.D...., 16,38 % 

Para e2 cáZcu2O de Ener& Digestibte y Ener* Bru- 

ta se utilizó ta fórmuta propuesta por Car2Os de Btas: 

E. B. (KcaZ/Kg) = ( (9,3 x G. B. ) + (4,1 x (ELN + PB) ) + 

f5,65 x P.B.)) x 10 

Coeficiente Digestibitidad = 84,77 - 1,16 x PAD/I-XB& 



Los vatores de EnergZa Digestibte y Energía Bruta 

que se obtuvieron para tos diversos piensos utiti- 

zados en ta experimentac&h fueron: 



2.2 METODO DE EXPERiMENTACION 

2.2.1. Diseño de 20s ensayos 

A2 diseñar este ensayo se ided un primer tratamiento 
que formar& eZ Zote testigo, en e2 cuaZ no habr& 
diferencias con e2 manejo tradicwnat, es decir 
tanto Zas madres como 20s gazapos recibirh como 

l 
alimento pienso noma2 de maternidad. 

Para experimentar e2 pienso formutado y definido 
como I'pienso maternizado" existkn dos posibiZidades 
de administracgn de2 pienso; por un Zado este 
pienso se podrzá administrar solamente a tos gazapos 
y por otro podrZa administrase a2 mismo tiempo a Zas 
madres. 

De esta forma e2 ensayo quedd diseñado de manera que 
pudidsemos contrastar tres tratamientos distintos: 

LOTE N" l. TESTIW~ 

Los gazapoe y las madres tomaron pienso norma2 de 
maternidad duxante todo e2 perwdo de Zactanc.ia. 

1 LOTE N" 2.MATERNIZADO CONEJA Y GAZAPOS 

Durante todo e2 perwdo que duró Za prueba tos 
gazapos y Zas madres recibieron l'pienso materniza- 
do". 

LOTE N" 3. MATERNIZADO SOLO GAZAPOS 

En este tratamiento se utiZizaron comederos separa- 



dos. Por un ZQdo Za madre comum.ir2a pienso norma2 
de maternad y los gazapos ttpienso maternizado" en 
un comedero distinto,aZ cual no ten2an acceso Zas 
conejas. Estos comederos especiales fuera regaúuios 
por la fdbrica EXTRONA S. A. 

En cuanto a Za fecha de inicw de tratamientos,en un 
principio se penad en comenzar cuando tos gazapos 
tuvieran 16 dZas de v&iu,pero dado e2 bajo consumo 
de pienso a edades tan tempranas, quedd fijada como 
edad de inicio de tratamientos Za de 21 dhs. E2 
ensayo finatizd en e2 momento del destete. 

Posteriormente se planteó Za posibi2idad de conti- 
nuar con Za administracidn de pienso maternizQdo 
durante Za semana posterwr al destete. Esta posi- 
biZ3dad surgió por dos razones fundumentates: 

1. Un cambw de pienso en e2 momento de2 
destete agrava e2 estrks que supone para 20s gazapos 
e2 cambio de jauZa, Za separacidn de Za madre, etc. 

2.Según Fraga y co2(1979), e2 consumo de 
pienso por gazapo en Za época de ZactancZa no atcan- 
za 20s 200 gramos, por 20 tanto e2 posib2e efecto de 
Za formulacidn experimentada podrZa ser m2nho. 
Estos mismos autores nos propusieron Za ampl.iacidn 
de Za prueba experimenta2 a2 post-destete. 

Por estas dos razones se diseñó un segundo ensayo a 
partZr de2 prGnero: En este caso se .idearon cinco 
tratamientos distintos, de Za siguiente manera: 

L O m  NOI.TESTIW PIENSO NORMAL 

Este lbte Zo formarfin los anhzZes que en b t a c f i  
formaron el Zote TESTIW . Los anhtes t o m a r h  
pienso de cebo inmediutamente despuks de2 destete. 



LOTE No B.M!IZRNIZADO CONEJA Y GAZAPOS-1 

Este Zote estar& f o m d o  por ZQ mitad de Zos a n h -  
Zes que formaron eZ segundo Zote en e2 prUner ensa- 
yo. Los gazapos t o m a r b  pienso maternizado durante 
Za prhera semana de cebo, sometikndotos despuka a 
un cambw de pienso, pasando a recibir pienso de 
cebo. 

LOTE N" 3.MATERNIZADO CONEJA Y GAZAPOS-2 

Es to& fomnado por e2 resto de Zos animates de2 
segundo Zote de2 prher ensayo, y recib.ir.tan pienso 
norma2 de cebo. 

LOTE 124. MATERNIZADO SOLO GAZAPOS -1. 

Estar& formado por Za mitad de tos an.imaZes de2 
Zote no 3 del,  primer ensayo, y a2 -2 que tos 
animates de2 Zote no 2 de este segundo ensayo, 
tomarfan pienso maternizado durante ta primera 
semana de cebo. 

LOTE No S.  MATERNIZADO SOLO GAZAPOS -2. 

Se formar& con eZ resto de Zos animates de2 Zote no 
3deZ prher ensayo y recib.ir&n e2 mismo tratamiento 
que Zote n" 3 de este segundo ensayo. 

En este segundo ensayo, los tratamientos se apzica- 
rZQn hasta que 20s animaZes tuviesen una edad de 37 
dz'as, no obstante se realizarüa una etapa de segui- 
miento hasta que ZZegaran a Za edad de S1 düas: 

E2 controt de Zas camadas en cebo se suspendZd a Za 
tercera semana de cebo ya que a pa~t.ir de Zos 51 
dcas, creen diversos autores, que se amZa Za 
diferencia de tratamientos diferenc.iados como Zos 



Las alteraciones digestivas que se pueden provocar a 
nivel de fisioZogZa y patotog-h digestiva con dife- 
rentes formulaciones de pienso ya se han manifestado 
para %a tercera semana de engorde, por lo tanto tos 
paránietros medidos en este ensayo no se verahn 
nfectaCJos en las tres semanas restantes de perma- 
nencia en e2 cebo. 

E t  discño fina2 de los ensayos se encuentra esquema- 
5 Zzado en e2 cuadro adjunto. 

ENSAYO N* 1 ENSAYO N* 2 

Loe wopos y .us d e s  t -n  lUFX Lo, (p .< ipoi  t-n pienso mtlr- I U í n - l  

pienao n t * n i z a d o ( c d s m  n i d o  dwmnt. h 1 s  .-M d. 
Único)  cebo 

&a (p.apea t-n pienao w m l  K4ICG-2 
d. s.& 



.................. 2.2.2.Fomac.ibn de Zos Zotes: 

La eteccidn de Zas camadas que formaron parte en Za 
experhentacidn se reaZizd d2arhen te .  

En un prher  momento, observando e2 cuaderno de 
expZotac2ón, se v e h n  cuaZea eran Zas camadas que en 
ese momento t e n h n  21 d k s .  Una vez .identif.icadas 
Zas camadas se siguieron una serie de cr i t erws  de 
e Z .iminacwan. 

1. Las camadas d e b h  estar formadas por 6,7 u 8 
gazapos. 

2. Las madres debZan estar gestantes de 15 +/- 2 
d h s ,  en &e momento. 

3. Las madres no debhn presentar una cubrición 
negativa iwned.iatamente anterior a la  que dió Zugar 
a2 parto cuya camada pudiera ser objeto de la m e -  
ba. 

4. Tanto las camadas como Zas madres debhn estar en 
perfecto estado sanitarw. 

Esto se realizó para evitar riesgos de enmascara- 
miento de resuttados por causas ajenas a Zas de Za 
propia exper h e n t a c i h .  

U n a  vez apticados estos cr i t erws ,  Zas camadas que 
Zos cwnplhn ,recibieron cuaZquiera de tos t res  
t r a t d e n t o s  indistintamente pero siempre procurando 
que existieran eZ mismo n.o de r e p e t i c h e s  en cada 
tratamiento. 

EZ segundo ensayo comenzó hed2atamente despuks de 
finatizado e2 primero. 



Ante Za imposibilidad de introducir cada camada en 
una jauZa, Zas camadas eran meactadas pero siempre 
teniendo en cuenta e l  Zote del que habZan formado 
parte en e l  primer ensayo, de manera que en ningún 
momento se introdujeron en Za misma jaula animales 
de lotes diferentes. 

2.2:3. Seguimiento y control de 
ensayos. 

E l  control de los ensayos se realiad con v is i tas  
d2ar.ias a la granja durante t res  meses y medw. E l  
primer ensayo comenz6 e l  dia 14 de Efarzo de 1987. 
Los'controles que se realizaron fueron: 

* Control de peso de las camadas: 

E l  peso de las cantadas se controlaba . 
- a 21 dZas de edad de tos gazapos. 

- en e l  momento del destete. 

- semanaZmente durante Zas 3 1" semanas de cebo. 

* Control de peso de Zas madres: 

Las madres fueron pesadas: 

- e l  dfa 21 de Zactac* 

- en e l  momento de2 destete. 



* Controles de consumo: 

E l  consumo se controb* : 

- durante e2 perwdo 21-30 d k s  de Zactac2dn. 

* Controles de mortalidad: 

Los controzes de mortaZ.idad s d b  se efecttumon en e2 
segundo ensayo,en e l  cual se anotaba e l  peso de Zas 
bajas y e2 d k  que se producúzn. 

Posteriormente a Za obtención de tos datos, se 
caZcuZaron unu serie de paxhetros que permitieran 
contrastar 208 diversos tratamientos efectuados. 

Los parámetros calculados fueron los siguientes: 

*Ensayo nol. . Peso MividuaZ a2 destete 

.Ganancia media diaria 

. Indice de convers2dn 

 consumo 
*Ensayo 7222. . Peso individual a .3 7 d h s  

.44 d k s  



.51 dZQs 

.GQnanch mediu diaria ,tanto 
semanahente como gtobalmente en Zas t res  prheras 
semanas de cebo 

.Consumo medio semana2 por ga- 
zapo 

. Indice de conversidzz tkmico y 
económico 

! .Porcentaje de mortatidud 

2.3. METODO ESTADISTICO 

EZ tratamiento estadgstico de 20s datos se reatizb 
en eZ Centro de CáZcuZo de Za Escuek de IngenierZQ 
Tkcnica AgrZcoZa de ViZkva. 

Se reaZizaron dos tratamientos estadZst2cos distin- 
tos. Por un tado se reazizó un An&Zisis de Var.ianza 
de CZasificacidn SUlIpZe con diferente no de repeti- 
ciones en cada tratamiento, esto se reaZizd para 
anaZizar tos siguientes parámetros: 

*Porcentaje de morta 2 idad 

Por otra parte e2 parhetro correpondiente a pesos 
indiv2duaZes a edad f&ja fuk s o m e t a  a un Andt.is.is 



Con ambos procedimientos se togm conocer s i  &ten 
o m diferenchs s2gnificativas entre tratamienfos, 
pero no especifica entre quk tratamientos hay dife- 
r e n c i a  en e2 caso de que estas aparezcan; Para e220 
se reatizd una comparacidn de promedws ; E2 mktodo 
ut i l izado fud e2 de M&&s D i f  erenoius S w i f  h a -  
t ivas  con dos niveles de significación, a2 95 y a2 
99 %. 

4. RESULTPIOS P DISCUSIOY 

1. Peso indivCiua2: No se aprec.iaron di f  eren- 
cius significativas en e2 peso individua2 en e2 
momento de2 destete. E2 Único momento en e2 que se 
observaron d i f e r e n c h  significativas fud a2 finati- 
zar Za IQ semana de cebo, en e2 c u u Z  tos Zotes que 
conswnieron pienso maternizado durante Za primera 
semana de cebo presentaron un peso ZndividuaZ sEgnZ- 
ficativamente superior a tos den& Zotes. (Cuadros no 
1,2 y 3) 

Peso 30 Dias S+if&acidn 

A 

iW!RX 

EUITSG 

TESTIGO 

659 grumos 

649 gramos 

642 grumos 

No SigniJic. 

1 



MATCG-2 
-- 

MATSG-1 

MATSG-2 

TESTIW 

SIGNIF. 

881 grs 1.147 grs 1.405 grs 
- -- --- 

999 grs 1.126 grs 1.376 grs 

886 grs 1.139 grs 1.354 grs 

902 grs 1.162 grs 1.372 grs 

---- 
* x- N .  S i g .  No S5g. 

- - - - -  
AROVA-PESOS INDIVIDUALES-ENSAYO N" 2 





2.Peso de tas madres en e2 momento de2 deste- 
te: 

Como se puede ver en e2 cuadro n" 4 no se 

aprsc.iarot2 diferencias significativas entre t m -  
tumientos: 

- -- 

Peso 30 d h  b t .  Signific. 

3.941 grs 



3. Ganancia Media Dkia. 

Corno puede aprecbse en eZ cuadro no 5 no se 
observaron dverencias significativas en cuanto a 
este p d e t r o  en e2 primer ensayo; 

En eZ 29 ensayo, eZ suministro de pienso maternizado 
durante Za prhera semana de cebo provocó diferen- 
cias muy significativas en cuanto a Ganancia Meddiu 
Diaria, con respecto a 20s Zotes que consumieron 
pienso de cebo. 

Sin embargo aZ finaZizar Za 29 semana de cebo, Zas 
diferencias fueron significativas, pero invirtiendo 
su sentido. As< eZ Zote TESTIGO, obtuvo mejores 
resuttados que tos que tomaron pienso maternizado en 
pre y post-destete. 

Durante Za 3Q semana de cebo no se observó ninguna 
diferencia entre tratamientos. 

GZobaZmente, durante Zas tres primeras semanas de 
cebo so Zamente eZ Zote MATSG-2 presentó diferencias 
siginificativas con respecto a Zos demás. Parece que 
Zos probZemas digestivos que han provocado mayor 
mortaZidad por diarreas en este Zote, justifican 
estas diferencias. 



I m s  I G i M - D -  

S i g n i f i c a c i ó n  

ANOVA-G. M. D. -ENSAYO N" 1 

(Cuadro n" 5 )  

ANOVA-G. M. D. ENSAYO N" 2 

No S i g .  





4. Indice de Conversión: 

Ensayo no1 

Como puede observarse en tos cuadros 8 y 9, e2 Zote 
que conswnió pienso maternizado,tanto Za madre como 
los gazapos (MATCG), obtuvo un Indice de Conversión 
significativamente muy inferior al de los otros 
Zotes. 

Ensayo no 2: 

En este segundo ensayo se caZcuZaron y tratoon 
estad2sticamente dos Indices de Conversión 
distintos: 

* Indice de Conversión Tkcnico: 
A Za vista de los resultados desprendidos de2 Aná- 
lisis de Voianza, se vé que Zas diferencks sólo 
fueron significativas durante la 1" semana de cebo, 
aunque en las dos siguientes semanas de cebo Zas 
diferencias no son sig&ficativas , en e2 conjunto 
de todas eZZas aparecen diferencias significativas. 

Las diferencias observadas durante Za 1Q semana de 
cebo Zo son a favor de 20s Zotes que tomaron pienso 
maternizado durante Za primera semana de cebo. 

* Indice de Conversion Económico: 
Como puede verse en e2 cuadro, existen diferench 
significativas durante la 1- semana de cebo. Durante 
Zas dos semanas siguientes, y al' igual que con el 
IndZce de Conversibn Técnico,no se apreciaron dife- 
rencias significativas. 

En eZ conjunto de Zas tres semanas no se observaron 



dZferencias entre tratamientos. 

Como en e2 caso anterwr,  ZCZ8 diferenc-ias que apare- 
cen durante k 1" semana de cebo muestran un mejor 
Indke  de Convere.ión E c d m i c o  a favor de 20s lotes  
que c o n s d e r o n  pienso matern3zado durante la 1" 
semana de cebo. 

Indice C o n v e r s i ó n  S i g n i f  i . 

1 T E S T I W  2,53 I 
ANOVA-ImICE DE CONVERSION-ENSAYO No 1 

(Cuadro n 9 8 1 

1 MATCG MATSG 

KWIMA DIFERENCIA SIGNIFICATTYA-ENSAYO N2 1 







No se observaron diferencias signifkativas entre 
tratamientos en cuanto a porcentaje de m o r t a Z W  en 
ninguno de tos dos ensayos: 

ANOVA X MORTALIDAD-EffSAXO N" 1 

(Cuadro ne 13 

- 

2O Sem. 2.35 1,78 1.47 5.99 4.0 N o S i g  

l 
- -- 

30 Sem. 1.24 0.83 2.45 0.89 0.52 No S i g  



6. Consumo : 

En e2 primer ensayo no se reatizd tratamiento 
estad.istico de tos datos dada Za UnposibiZZdad de 
conocer Za cantidad de pienso consum.ida por la 
madre y por tos gazapos en dos de 20s tratamientos. 

En e2 20 ensayo no se apreciaron diferencias signi- 
ficativas en cuanto a consumo semanut por gazapo. 

1" Sem. 

2" Sem. 

34Sem. 

MTClFl MTCD2 MT*l MTSG-2 TEST 

442.4 487.6 422.8 473.1 480.3 

553,7 577,2 578,O 544, l  547,l  

718,6 805,4 751,9 717,s  766,8 

SICIIFI- 

Ro S e .  

No S*. 

ROS*. 



4. CONCLUSIONES 

4.1 P a m  el uso de pienso materni- 
zado antes del destete. 

1 .El uso de pienso maternizado no mejora el peso 
individual de los gazapos en el momento del destete 
ya que no hay una Ganancia Media Diaria superior al 
lote Testigo de alimentación tradicional. 

2. El uso de pienso maternizado para coneja y 
gazapos mejora de f o m  muy significativa e2 Indice 
de Conversión por reducción del pienso necesario 
para aumentar el mismo peso entre 21 y 30 d h  de 
edad de tos gazapos. 

3. Como valoraciones propias derivadas de la 
observación diaria de los animales sometidos a Za 
experimentación, se pueden extraer las siguientes 
conc lusiones : 

* Los gazapos, por imitacgn, consu- 
men mejor el pienso, al iniciar la atkentación 
sólida, si el pienso está en e2 mismo comedero del 
que come su madre. 

* La presencia de pienso maternizado 
en el comedero especial para gazapos provoca 
nerviosismo en las conejas. Esto se manwesta 
porqxe tiran mucho pienso ya que no pueden comerlo. 
El dispositivo para impedirle su acceso y Za mayor 
apetecibilidad explican este comportamiento. 

4. La consideración anterior 'puede servir de 
explicación a que no haya difePencias entre e2 Zote 
Testigo y el lote con el comedero mixto. El Zote 
MATSG tiene Indice de Convers.idn de 2,78 y e2 
TESTIGO de 2,53. La interpretacibn de este resultado 



sdlo se puede dar pensando en e l  desperdicw de 
pienso provocado por e l  comedero especial. 

5. E l  pienso maternizado no altera resultados en 
las mortaZWzdes predestete, no les  provoca 
problemas patotdgicos y tampoco mejora su peso. 

6. E2 precio de interks de un pienso maternizado 
que mejorase los resultados igual que en este 
ensayo, deber& ser inferior a 38,34 pts por Kg. 
Este precio supone un incremento de2 27,8 % sobre eZ 
precio actual del pienso de madres. 

4.2.Para e l  uso de pienso materni- 
zado en post-destete. 

1. E l  uso de pienso maternizado en la  1-Q semana de 
cebo mejora e2 peso indiv.idua2 a 37 dZas respecto a 
los gazapos que comen pienso normal de cebo. 

2. Los gazapos que tomaron pienso maternizado en 
post-destete presentaron mayor Ganancia Media D Z a r i a  
durante Za 1" semana, as& como mejores Indices de 
Conversión. 

3 .  E2 cambio de pienso maternizado a pienso normal 
de cebo a tos s iete dZas tras e2 destete provoca una 
fuerte reducción de Zu Gananciu Mediu Diaria. En Za 
30 semana esta reducción desaparece. 

4.  Como conclusión f h Z , e l  uso de pienso 
maternizado desde tos 21 d h  hasta los 37 dZas de 
vida de los gazapos, con destete a 30 d h s ,  sólo se 
justif ica s i  e2 precw de este pienso es in ferwr  a 
36,56 pts/Kg. Puede ser pues temicamente 
interesante, pero por e2 coste de las materias 
prhas utiZizadas no parece econom.icamente viable. 



EEECíü DEL TIPO DE CüBFUCION Y RAZA EXPIDlAX 
SOBRE LA CAI;IWQ DEL NIDO 

.................................................................................................................................... <..< ......... 

TbniEbca 
Majid Aiaee 

...................................................................................................................................................................................... 

En el año 1.982 iniciamos los trabajos experimentales 
sobre la Inseminación Artificial (1) , transcurridos 
tres años de estudio y control del senien (2) y m i  
dos los trabajos de investigación realizados en E3risz 
tol, Inglaterra, por el Dr. Raymmdo R. de iara (3). 

Eh el transcurso de la presente década, la tcaM de da 
tos se ha sucedido de f o m  rutinaria, habihdose pur 
blicado algunos aspectos (4) y consideraciones qenera 
les (5) , pero no toda una serie de trabajos caipl6 
tarios y paralelos que pueden surgir a través de los- 
registros diarios propios a la experimentación. 

Entre los ocho principales objetivos marcados al ini- 
cio de la actividad investigadora, citarems: "carpa- 
rar los resultados productivos obtenidos por insanúia 
ción artificial -IA- y por mnta natural M-, sirrailr 
taneando aar33as prácticas sobre las mismas conejas y en 
la misma explotación" . 
En el desarrollo de la técnica de manejo y práctica de 
la insaninación artificial, vamos incluyendo protocolos 
y registms que aportan nummcos datos que d-s 



analizar y publicar. Algunos de estos resultados toda 
vía no podenios llevar a conclusi6n o estimación por &- 
rencias significativas debidas a la variabilidad, regis 
tros, tiempo, ma-ial y/o medios. Otras, no obstante: 
han sido ya publicadas -no divulgadas- cuno la que nos 
ocupa, que tuvo su primer resumen en 1.985 (4) , presen- 
tándose cuno trabajo fin de carrera en la EUITAB. 

1. Estudio de las pobibilidades de aplicación de la iA 
en amicultura (Raul Fanlo/tlhni Iioca) M-83 

2. Estudio del esperma de los machos: control macrosm- 
pico y micmscopico del semen (J.L. Laguinabbni Ro- 
ca) VI-82 

3. El manejo de la reproducción y sus inplicaciones so- 
bre la productividad en conejos para c a .  (R.R. de 
Lara) X-84 

4. Aplicacián de un programa de mjora zootécnica en cu 
nicultura con el apoyo Ck la I.A. (J.C. Madriwni- 
Roca) M-85 

5. Inceminación Artificial en amicultura (Tbni 
Raul Fanlomjid Alaee) VI-86 

Estos trabajos se llevan a cabo en la granja El Bosque, 
cuyas caracterfsticas ambientales, de manejo, equipo, 
animal, etc, vierren descritas en las nrniorias de los 
Srrposiinis de Cunicultura editadas por ASESCU: VI1 Sym- 
posiun, pag. 152. Tbledo 1.983 y M Snposium, pag. 75 
Figueres 1.984. Habiéndose presentado un zmplio resu- 
men de la práctica de la inseminación artificial en el 
Xi Snposiun, pag. 23. lkruel 1.986. 

Se han obcervado de £0- sistenática los NIDOS de las 
conejas recién paridas, al día después del parto a p m  - 
chando la operación diaria de observar camada en la 
cual se suelen contabilizar- los gazapos nacidos (vivos 



y miertos y se añaclen o trasladan gazapos sea l a  
prolificidad abtenida. 

En la observacidn visual se han msiderado cuatro nive - 
les de CAtmAD IEL Nlm: 

M. @tima calidad d e l  nido. No se ven l o s  gazapos. 
B. Bastante cana. Llegan a verse los gazapos. 
P. Poca cana. Foal pelo. 
S. Sin cama. Sin pelo. 

En todos los casos se han estimado carnadas viables (fe- 
cundidad positiva) . O sea, nidales can gazapos vivos, 
fuera cual fuere la prol i f  icidad. 

El presente estudio ocnprerde l o s  controles realizados 
en dos etapas sucesivas: 

1a.etapa Marzo1.984aMayo1.985 - 15meses 
2a. etapa Ju l io  1.986 a Febrero 1.987 - 8 mses 

En la la .  etapa sobre un colectivo de 120 Mras 
(60 NZB y 60 CAL) y en la 2a. etapa sobre 201 hac33ras 
(103 NZB y 98 CAL) 

El control se ha realizado sobre 1.923 partos viables 
en la la. etapa y sabre 1.256 partos viables en la 2a. 
etapa, o sea, un totai de 2.179 observaciones. 



Eh el presente nivel de la investigación no se puede 
determinar una diferencia fwdmmtal entre la incariina - 
ci6n artificial y la mnta  natural. Wsulta evidente 
que debmms seguir la investigación para obtener más 
parámetros los cuales permitan obtener una diferencia 
significativa a f m r  de una u otra prsctica. 

&alizando el test del x2, sobre el cuadro 1, el resul- 
tado x? = 1,863, P>0,030 no ofrece significancia. 

ia que SS se ha manifestado es que la MN ha obtenido re - 
sultados más constantes en las dos etapas analizadas, 
no así la IA que en la prima etapa y en la calidad M 
era significati-te n$s interesante (x: = 44,73, 
P<0,001) pasando, en la segunda etapa, a ser significa - 
tivamente menos interesante. 



Se+ la raza explotada 

La calidad en los NIDOS de la raza Californiana, CAL, en 
este estudio, es m e j a  que la de los nidos en la raza 
Neozelandesa blanca, NZB. 

El test del x2, aporta un resultado x: = 9,693, P C0,Ol. 
La distrilmción observada se diferencia significativa- 
mente de la que deberíanios esperar del azar. 

La lectura del cuadro 2, deja claro que esta di£ erencia 
va en la direcci6n de la calidad de los nidos de las 
-ras de la raza Caiiforniana sobre la Neozelandesa 
blanca. Esta mejora en la raza CAT, a se obsexvaba en 3 la priaera etapa cuando el test de x aportaba (x: = 7.16 
P < 0,10) una tendencia al resultado actual. 



La presente canuiicacibn presenta como iguaimnte inte- 
resantes respecto a la CAL= DEL NIDO tanto los dto- 
dos de cubrición ensayados cano las dos razas explota- 
das. Podems decir que en este parhtro, de capital 
irrpxxrtancia hacia el camino de la productividad, no de- 
be influir negativamente ni el tipo de cubrición ni la 
raza elotada. 

Llegarros a esta canclusidn si juntamos los niveles W B  
y los acmparams a los de dudosa viabilidad P+S. 

CMmAD 
DEL NIDO 



PESO MEDIO DE LClS GAZAPOS DESTETADOS SM;UN 
EL MEn=60 DE CiUBRICION Y RAZA EXPIDlXDA 

ToniEaoca 
Ma jid Alaee ............... . .............................................................................................................................................................................. 

Hablaanos de destete en cunicultura cuando separms 
los gazapos de la madre. Esta operación de.inmejo, 
puede realizarse de varia fonnas según programa repro- 
ductivo, entre las que citarenos: el destete piecoz 
(entre los días 21 y 28 de lactación), destete normal 
(entre los días 29 y 34) y el destete tardío (a partir 
de los 35 días). 

Pocos son los estudios realizados respecto a los pesos 
de los gazapos al destetar y debanos trasladar la Mis- 
queda bibliográfica de referencia a los trabajos pibli 
cados por Prud'Hon y Be1 en los años 68-72. ~osterior - 
m t e  algunos autores han aportado datos al respecto, 
los cuales han llevado a determinar de forma suficien- 
tenente concensuada la aceptación de unos pesos que os 
cilan entre los 500 y 750 gramos aproximadamente, a* 
tando para camadas de 7 gazapos un pranedio de 650 gra - m s  (+20 granos). 

Apmve&ando los datos obtenidos en el estudio de la 
insenhación Artificial, podenios aportar un prinrer 
análisis de resultados que deberd contrikiir a la can- 
firmación de los criterios aceptados por la mayoría de 



técnicos en cunicultura as1 m, al propio conocimien- 
to de los cunicultores. 

El estudio experimental se ha obtenido a partir de un 
colectivo de 201 hanbras reproductoras de las razas Neo - 
zelandesa blanca (103 9) y Californiana (98 9) que es- 
tán sujetas a un programa de mejora zootécnica en círcu - 
lo errado, basado en variaciones entre animales para 
un caracter dado y en la heredabilidad, desde 1.982. 

Eh el perfodo de observación de resultados, entre Julio 
de 1.986 y Febrero de 1.987 (8 meses) , las -ras es- 
taban en plena producción, siendo conducidas en r i m  
&-intensivo (cubrición a los 7 dfas después del par- 
to). Durante el perfodo de experimentación se han si- 
mltmeado las incgninaciones con la mnta natural. 
Mientras ha durado el control, los machos se han utili- 
zado en manta natural y en inseminaci6n, no habiendo 
presentado ningún tipo de dificultad. 

El destete de los gazapos se ha realizado a los 32 dfas 
después del parto (f2 días). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

ios resultados obtenidos se han redondeado en todos los 
cacos para facilitar su lectura y cc~~prensión. b s  au- 
tores dispen de todos los registros los cuales podrán 
analizarse es~stica~riente según el método de varianza 
para deteminar criterios mds científicos. Ello será 
necesario puesto que no todas las hembras tienen la miz 
ma edad, no han realizado el m i m  número de partos, no 
se han obtenido en la mima época del año, no todas las 
incgninadas son de la mima raza ni todas las de la mis - 
ma raza han sido incgninadas, etc. 



Wsuitados globales según el método de cubrición 

IAcmnm 

I d 9  

5 $ 

PESO 
m10 
ml!AL 

760 

750 

1 A 
No 

caiiadas 

89 

49 

MN 
lwrAL 

CmEDrS 

166 

116 

Pe, 
madi0 

772 

770 

NO 

caiiadas 

77 

67 
4 

Peco 
medio 

747 

735 



A tenor de los resultados expues-, significanios una 
cadencia mds regular en la mnta Natural (diferencia de 
88 granos) respecto a la Inceaninaci6n Artificial (dife- 
rencia de 139 gramos). 

Asf mismo~destacams que en la IA, las camadas más pe- 
queñas suelen pesar más (+25 gramos) y en la MN son las 
más ninrerosas las beneficiadas de un mayor peso 
(+26 gramos) . 
ksultados globales según la raza explotada 

- ~ 

>, 8 a- 
' IWAL 

CAMADAS 

PESO X AL DESTETE EN GRS. 

No N?%eso 1 No Ci%so 

Eh cuanto a los resultados obtenidos por raza explotada 
cabe significar la casi igualdad de pesos medios obteni 
dos no observándose diferencias significativas en camx 
das pequeñas y destacando una igualdad absoluta en cama - 
das nunerosas (652 grams en ambas razas). 



Si el objetivo de la cunicultura industrial se fija en 
la producci6n y pasa por la productividad-hanbra cabría 
analizar si son más rentables camadas destetadas de 6-7 
gazapos a un peso superior o camadas más nmrosas de 
menor peso al destete. En el prinier caso la IA se man- 
tendría interesante en este aspecto, por el contrario, 
en el segundo caso, la MN se erigirá oarro dete;iminante. 

En cuanto al potencial productivo de las razas NZB y 
CAL, es significativo abservar que cuando ambas razas 
están sujetas a un prograna de nrt jora los resultados 
obtenidos pleden ser parejos no destacando necesaria- 
mente una raza sobre la otra. 

Podarw>s concluir este trabajo experimental aon el obje- 
tivo primem que era deteminar el peso medio al deste- 
te de los gazapos según el tamaño de la caaoada; resul- 
tando : 

N"aniroales Peso d i o  

I I 
< 4 gazapos 760 granos 

5 II 750 II 

6 " 709 11 

7 11 663 " 
2 8  " 652 11 

1.987 





POSIBILIDADES DE AWPCION DE CAMADAS DE DISTINTAS EDADES Y POR 

HEMBRAS EN DIFERENTES SEMANAS DE LACTANCION 

Maho, J. L. ; Pla, M. ; Torres, C. ; Requena, F. 

Departamento de Ciencia Animal. U.P.V. 

Camino de Vera, 14. 46071-Valencia 

La eliminación de reproductores y la muerte de gazapos 

antes del destete son las principales fuentes de pérdidae en lea 

explotaciones cunicolas. Las causas más importantes de 

eliminación de reprotuctores son la muerte súbita y los motivos 

patológicos (Torres et al. 1987). Con bastante frecuencia la 

muerte súbita afecta a conejas en lactación con lo cual su comida 

queda desamparada y sus posibilidades de supervivencia se reducen 

al mínimo. 

Be han evaluado las perdidas de gazapos durante la 

lactación en un 20% de los nacidos vivos, siendo un 7% 

correspondiente a camadas en que la madre muere antes del destete 

(Coudert, 1982). 

Habitualmente, ante situaciones en que la madre presenta 

un precario estado sanitario, los cunicultoree la mantienen haate 

que desteta su camada, convirti6ndose así la coneja en un posible 

foco de infecciones para sus gazapos. Para salvar este tipo de 

situaciones, que hacen peligrar la viabilidad de los gazapos, los 

cunicultores pueden reourrir a haoerlos adoptar por madres en 

mejores condiciones. 

La adopción de gazapoe ha sido estudiada anteriormente por 

diversos autores, aunque siempre enfocaron sus trabajos a 



adopciones efectuadas en el momento del parto o en los dias 

siguientes a 61, y a un número reducido de gazapos adoptados por 
camada (Roustan et al., 1980, 1981), (Lebas fi al. 1983), 

(Torres, 1988). 

En el presente trabajo se prestó atención a las 

posibilidades de adopción de camadas completas en distintos 

momentos del periodo de lactación. Para ello se hicieron adoptar 

camadas de distintas edades por conejas en situacionee de 

lactación variables: por una parte, a conejas con la lactación 

más o menos avanzada se les hace adoptar camadas recién nacidas; 

y por otra, oamadas de edades entre O y 3 semanas son adoptadas 

por conejas que han recien parido. 

Para la realización de esta experiencia se han controlado 

90 camadas, pertenecientes a una misma linea, de la granja 

experimental del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad 

Politécnica de Valencia. 

Los animales, con acceso libre a un pienso comeroial 

granulado, se han mantenido en una nave de ambiente controlado 

con un fotoperiodo de 16 horas diarias de luz. 

Las adopciones so han realiado por oamadae completas, 

distribuidas al azar y agrupadas del modo siguiente: 

Un primer grupo formado por 10 oonejas, utilizado como testigo, 

en el cual no se realizaron adopciones y las camadas son 

mantenidas con su madre natural hasta el momento del destete a 

los 28 días. 



Un segundo grupo formado por 40 conejas, dividido en subgrupos de 

10 conejas, que estando en su primera, segunda, tercera o cuarta 

semana de lactación, a las que se les sustituyen sus camadas por 

otras recién nacidas que mantienen hasta el destete. 

Un tercer grupo formado por 40 conejas, recién paridas, dividido 

en subgrupos de 10 conejas, a las que se les sustituyen sus 

camadas por otras de 0, 7, 14 6 21 diae de edad, y las mantienen 

hasta el momento del destete. 

Todas las camadas fueron pesadas al parto, en el momento 

de la adopción y al destete; tambih se controlaron las posibles 

perdidas, semana a semana, durante el periodo de lactación. 

El método de anhlisis utilizado ha sido el análisis de 

varianza-covarianza del paquete estadistico BMDP, implementado en 
el ordenador del centro de cáloulo de la U. P. V. 

En la Tabla 1 se presentan los resultados medios obtenidos 

por las conejas a las que, estando en dietintas fases de su 

lactación, se les hiso adoptar gasapos recidn naoidos. 

En esta tabla se comparan las perdidas de gazapos, 

semanales y totales, los peeos medioe de las camadas al destete Y 

el peso medio por gazapo al destete entre los distintos lotes Y 

el testigo. 

Es interesante destaoar en primer lugar que, al haber mido 

formados los distintos lotes de animales de una forma totalmente 

aleatoria, existen diferencias significativas entre los tamaños 

de camada de los animales asignados al lote de las que adoptan a 



los 28 días en comparación a los del lote testigo. 

Comparando los resultados del lote de hembras que adoptan 
sus camadas en el momento del parto con los del testigo no se 

aprecian diferencias significativas, lo que hace pensar que la 

adopción efectuada en este momenta no plantea ningún tipo de 

problemas. 

Los lotes de hembras que adoptan a los 7 y 14 dias de 

lactación 6610 presentan diferencias significativas al comparar 

sus pérdidas en la 48 semana con las del testigo, lo que parece 

lógico si pensamos que en ese momento llevan 28 y 35 dias, 

respectivamente, de lactación bastante intensa. En el caso de las 

que adoptan a los 14 dias llama la atención que se aprecien 

diferencias significativas en el peso de la camada al destete 

cuando el peso medio por gazapo es igual al del testigo. Esto 

ocurre seguramente porque tienen un tamafio de camada al destete 

inferior en casi 2 unidades. 

En el caso de las conejas que adoptan gazapos a los 21 

dias de lactación, las p6rdidas totales son claramente superiores 

a las producidas en el testigo y, aunque no se aprecian 

diferencias significativas comparadas semana a semana, en la 30 

semana (6a semana de lactación) tienen una perdida importante. La 
falta de significación de las perdidas semanales puede deberse a 

que en el momento de la adopción (38 semana de lactación) las 

conejas se encuentren en su máximo de producción lactea (Lebas EL 

d., 1968) (Torres u., 1978), con lo que durante la 38 semana 
de adopción en que las necesidades de los gazapos son máximas la 

producción de leche de las conejas esta ya muy mermada. Se 

observa tambi6n una diferencia significativa en el peso de la 

camada al destete, justifiosdo por un peso medio por gazapo 

inferior, aunque la diferencia no alcanza significación, Y por 
tamaño de camada al destete tambien inferior. 



Las conejas del lote que adopta a los 28 dias presentan 

unos resultados claramente inferiores. El volumen de p6rdidas en 
las dos primeras semanas (m y 6a de lactación) alcanza 
diferencias significativas. Este número importante de perdidas se 
explica por el heoho de que, en el momento de la adopción, las 

conejas han destetado ya otra camada y su producción de leche se 

encuentra a niveles muy bajos. El hecho de que sus perdidas en la 

34 y 4a semana no alcanoen significaoión o incluso sean nulas se 

se debe a que a partir de la 3a semana e1 tamaño de camada se ha 

visto reducido considerablemente adaptándose a la produoción de 

leche de la coneja en ese momento. De aqui se deduce que la 

adopción en este momento no es reoomendablo pues los resultados 
obtenidos son bastante negativos. 

En la Tabla 11 se presentan los resultados de las conejas 

que, habiendo recien parido, adoptan camadas de distintas edades 

(0-21 días). 

5 

Al igual que en el grupo anterior existen diferenoias en 

los tamaños de camada entre los distintos lotes de animales, pero 

en este caso no alcanzan significación. 

Las perdidas semana a semana s610 pueden ser comparadas en 

la 48 semana, ya que cada lote de animales mantiene su camada 

durante un periodo distinto de tiempo (1 - 4 semanas). 

No se aprecian diferencias signifioativas en cuanto a las 

perdidas, tanto parciales oomo totales, oomparados los distintos 

lotes con el testigo. 

Las camadas adoptadas a los 7, 14, y 2 1  dias de d a d  

presentan una peso al destete signifioativuoente inferior a1 del 

lote testigo, justificado en e1 caso de los de 14 dias por un 



peso medio por gazapo significativamente inferior, posiblemente 

debido a la gran necesidad de leohe de los gazapos en el momento 
de la adopción, encontrándose la madre adoptante iniciando el 

periodo de lactación. En los otros 2 grupos ( 7  y 21 días) la 

diferencia se justifica por tama?io de camada interior. 

CONCLUSIONES 

- El realizar adopciones de oamadas completas recien nacidas a 

conejas reoien paridas que se enouentran en sus dos primeras 

semanas de lactación, se puede haoer con plenas garantías de 

éxito en condiciones normales. 

- Adoptar camadas recien nacidas a oonejae en su 36 semana de 

laotación puede realizarse, aunque ee debe tener en cuenta que el 

volumen de perdidas puede ser importante (30% en nuestro caso), y 
que el peso de la camada al destete sera inferior al que se 

obtendría siendo adoptadas por oonejas oon la lactaoión menos 

avanzada. 

- No es reoomendable adoptar oamadas reoih naoidas a oonejas que 

se encuentran en su 4(L semana de lactaoibn, ya que la producción 

de leche por la coneja está a niveles muy bajos, y las perdidas 

de gazapos alcanzan un poroentaje elevado (90%). 

- La adopción de gazapos de distintas edades por conejas que han 

recién parido es perfeotamente viable. En el caso de camadas de 

14 días de edad, el crecimiento hasta el destete es inferior pero 
las perdidas de gazapos no aloanzan signifioación en comparación 

al lote testigo. 
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TABLA 11 

VALORES MEDIOS DEL TAMAÑo DE CAMADA AL NACIMIENTO. DE LAS PERDIDAS Y DEL PESO AL DESTETE PARA CADA GRUPO 

DE CAMADAS DE DISTINTA EDAD ADOPTADAS POR HEMBRAS RECIEN PARIDAS Y DEL TESTIGO. 

CAMADAS ADOPTADAS DE 
TESTIGO R.NACIDO 7 DIAS 14 DIAS 21 DIAS 

-- - 

T. CAMADA AL NACIMIENTO 10.2 a 9.0 ab 9.6 a 10.5 a 8.3 a 

PERDIDAS la SEMANA 0.7 a 0.1 a 0.5 a 0.5 a 0.1 a 

2a 0.2 ab 0.0 a 0.5 ab 0.6 b -  0.0 a 

. 3a 0.0 a 0.0 a 0.5 b 0.2 ab 0.5 b 

44 0.0 a 0.1 a 0.1 a 0.3 a 0.3 a 

PEBDIDAS TOTALES 0.9 ab 0.2 a 1.6 b 1.6 b 0.9 ab 

PESO la S. ADOPCION -- 0. 1 a 0.5 a 0.2 a 0.3 a 

PESO CAMADA AL DESTETE 5150 a 4831 ab 4393 bc 4079 c 4134 bc 

P.MEDIO GAZAPOS AL DESTETE 559 a 561 a 563 a 478 b 588 a 

(distinta letra significa diferencia significativa p < 0.05) 





COMPARACION DEL CRECIMIENTO DE LOS GAZAPOS ENTRE LOS DIAS 21 y 28 

BAJO TRES PATRONES DE LACTANCIA 

M. Plá; J.L. Maho; C. Torres 

Departamento de Ciencia Animal. U. P. V. 
Camino de Vera, 14. 46071-Valencia 

Es práctica habitual realizar el destete de los gazapos en 

torno a los 28 días (Arveux, 1987),  y es tambih generalmente 

admitido que, en condioiones normales, los gazapos comienzan a 

consumir alimento sólido en torno al día 20, momento en el que, 

además, se inicia la práctica de la coprofagia (de Blas, 1984). 

La posibilidad de realiear el destete antes de esa fecha está sin 

embargo más discutida, no habiendose dado razones concluyentes. 

Este trabajo se plantea oomo objetivos oomparar el 

crecimiento y viabilidad de los gazapos en su cuarta semana de 

vida, en función de que hayan sido, o no, destetados y haoer lo 

niismo con una tercera posibilidad oual es el que la oamada haya 

sido adoptada. 

Para la realización de esta experienoia se han controlado 

45 camadas, pertenecientes a la linea V, de la granja 

experimental del Departamento de Ciencia G i m a 1  de la Universidad 

Politécnica de Valencia. 

Los animales, con aooeso libre a un pienso oomeroial 



' granulado, s e  han mantenido en una nave d e  ambiente controlado 

con un periodo d i a r i o  d e  iluminación de  16 horas. 

Las camadas, a l a s  que s e  d e j ó  su tamafio n a t u r a l  ( e n t r e  3 
Y 11 gazapos),  s e  d is t r ibuyeron en t r e s  grupos, de  forma que en 

cada uno de  e l l o s  había  a l o s  21  d ía$  l a  s i g u i e n t e  d i s t r i b u o i o n :  

tamafio 3 5 6 7 8 1 0 1 1  

nQ camadas 2 1 1 2 3 4 2 

Los gazapos d e l  primer grupo s e  des te ta ron  e l  d í a  21. Los 
de l  segundo grupo permanecieron con su madre na tu ra l  h a s t a  l o s  28 

d í a s  y l o s  d e l  t e r c e r o  fueron adoptados, a l o s  21 d í a s ,  por 

hembras recién par idas  a l a s  que s e  s u s t i t u y ó  l a  camada. Todas 
l a s  camadas s e  pesaron a l o s  21 y 28 d í a s  y s e  controlaron 

también l a s  posibles  pdrdidas durante  e s t e  periodo. 

El m6todo de  a n á l i s i s  u t i l i z a d o  ha  s i d o  e l  a n 8 l i s i s  d e  

varianza-covarianza, para el  oaso d e  medidas repet idas ,  aunque en 
número des igual ,  implementado en e l  paquete e s t a d í s t i c o  BMDP d e l  
Centro de  Cdlculo d e  l a  U . P . V .  

Las perdidas durante  l a  cua r t a  semana (Cuadro l ) ,  son 

super io res  en l a s  camadas adoptadas (0 .33 gazapos/camada) que en 

aquel las  que permanecen con su  madre n a t u r a l  (0 .00) ,  mientras  que 

l a s  correspondientes a l a s  camadas des te tadas  (0.27 

gazapos/camada) son muy semejantes a l a s  d e l  grupo 39 
(adoptadas) .  Expresadas en porcenta je  respeoto a l a  camada, e s t a s  



grupo experimental, aunque este incluida la covariable Tamaño de 

Camada (Cuadro 2 ) . 

Esto nos permite considerar que la viabilidad de los 

gazapos a los 21 días, tanto si son deetetados como e i  son 

adoptados, es la normal, lo que se debe a que tienen ya capacidad 

para consumir pienso s61id0, como indican Torres &-al., 1986. 

No obstante lo anterior, el crecimiento de los gazapos 

pudiera verse penalizado en caso de ser separados de la madre. En 

efecto, el peso de la camada a los 28 dias, el incremento de peso 

de la camada durante la 48 semana, el peso medio de los gazapos a 

los 28 días, o su incremento durante la 48 semana, son superiores 

en las camadas que permanecen con su madre hasta los 28 dias que 

en aquellas que se destetan a los 21 dlas (Cuadro 1). Asimismo el 
incremento de peso de las camadas, o del peso medio de los 

gazapos, durante la cuarta semana, son superiores en las camadas 

que permanecen con su madre que en aquellas que son adoptadas. 

Estos últimos valores, sin embargo, no difieren 

significativamente de los correspondientes a las camadas 

destetadas. 

El peso de las camadas, o el peso medio de los gazapos a 

los 28 dias, tienen valores intermedios en las camadas adoptadas 

respecto a los otros dos grupos, no difiriendo significativamente 

ni de uno ni de otro. Este comportamiento, diferente al comentado 

en el párrafo anterior para los incrementos de peso, puede ser 

debido a un circunstancial mejor punto de partida de las camadas 

que son adoptadas. 

En los ANOVA realizados para el factor "Grupo 

experimental" (Cuadro 2), se observa que el mismo alcanza efectos 

significativos para las variables incremento de peso de la camada 

y de los gazapos, pero no para los demás. 



Dado que en la experiencia las camadas son de distinto 

tamaño, se han realizado también ANOVA que incluyen como 

covariable el tamaño de camada (Cuadro 2). En este caso el factor 

Grupo alcanza valores muy significativos para las variables peso 
camada y peso medio de los gazapos de 28 dias y mantiene la 

significación para el incremento de kso, tanto de la camada como 

del peso medio de los gazapos, en la 48 semana. Por su parte la 

covariable alcanza significacidn para las cuatro variables 

citadas. 

Lo anterior indica que las diferencias sefíaladas en el 

Cuadro 1 adquieren significaci6n para las cuatro variables 

referidas a crecimiento cuando se considera el tamaño de camada 

constante, presentando valores más altos en las camadas que 

permanecen con su madre natural y los más bajos en los 

destetados. Los valores del crecimiento de los gazapos adoptados 

son intermedios respecto al de los otros dos grupos, pero no 

difieren significativamente del correspondiente a los gazapos 

destetados. 

CONCJ oUSIONES 

1. Ent.re los días 21 y 28 la viabilidad de los gazapos, tanto si 

son destetados como si son adoptados, es semejante a la de 

aquellos que permanecen con eu madre. 

2. El crecimiento de los gazapos destetados es, sin embargo, 

claramente inferior respecto a los que permanecen con su 

madre. 

3. La adopción a los 21 días es posible, pero el crecimiento de 

los gazapos en este caso es menor que el de aquellos que 

permanecieron con su madre y no es sustancialmente diferente 

del correspondiente a los gazapos destetados. 
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VALORES MEDIOS DE LAS VARIABLES CONSIDERADAS PARA CADA UNO DE LOS 

TRES GRUPOS EXFERIMENTALES. 

------ -- - 
DESTETADOS MADRE ADOPTADOS 

21 DIA NATURAL 21 DIA 

PESO CAMADA 28 DIAS 3712 b 4523 a 4004 ab 
- 

INCREMENTO PESO 

CAMADA 4s SEMANA 823 b 1653 a 1086 b 

PESO MEDIO 

GAZAPOS 28 DIAS 

INCREMENTO PESO MEDIO 

GAZAPOS 48 SEMANA 126 b 221 a 165 b 

PERDIDAS 4s SEMANA 0.27 ab 0.00 b 0.33 a 
----- -- 
% PERDIDAS 4i2 SEMANA 3.50 a 0.00 a 3.48 a 
- 
(distinta letra representa diferencia significativa p < 0.05). 



CUADRO 2 

SIGNIFICACION DEL FACTOR GRUPO EXPERIMENTAL ( G )  Y DE LA 
COVARIABLE TAMAÑO DE CAMADA (T.C. ) ENLOS ANOVA DE LAS VARIABLES 

CONSIDERADAS. 

SIN COV. COV. = TAMAÑO CAMADA 
P. Cola Sig. P. Cola Sig. C. Regresión 

PESO CAMADA G 0.1212 NS O. 0029 ** 
28 DIAS TC O. O000 ** 338.75 

INCREMENTO PESO G 0.0005 *** 0.0001 *** 
CAMADA 4EL SEMANA TC 0.0011 ** 100.76 

PESO MEDIO G 0.1156 NS O. 0052 ** 
GAZAPOS 28 DIAS TC O. O000 *** -36.165 

INCREMENTO P. MEDIO G O. O001 *** O. 0000 *** 
GAZAPOS 4B SEMANA TC 0.0055 ** -8.644 

PERDIDAS G 0.1058 NS 0.0979 NS 
43 SEMANA TC 0.1150 NS O. 041 

% PERDIDAS G 0.1133 NS 0.1141 NS 
4a SEMANA TC 0.3481 NS O. 03 





L~iCTIiIBIICION DEL. TEJIDO MUSCULAR Y OSICO EN CANALES úE CONEjO 

DURANTE EL CRECIMIENTO 

Peric, J .  L. ; Vicente, J. S. ; Camaclio, .J 

Departamento da Ciencia Animal, U. P. V. 

Camirici de Vera, 14. 46071-Valencia 

La producción de conejos de carne se ha visto incrementada 

~iuratite los últinios años. Esto es debido a su elevada 

prolificidad y velocidad de crecimiento y a la mejor calidad de 

carne. Sin emb~rgo, la información sobre sus pautas de 

crecimiento todavia es limitada. La mayoría de los artículos 

sobre el crecimento cuantitativo se refieren al peso vivo o al 

w s o  canal {LEMMAN, 1980; SAGER, 1983;; RUDHOLPtl y SOTTO, 1984), 

mientras que los trabajos sobre las pautas de crecimiento de la 

grasa, hueso y músculo son escasos, y sólamente existen unas 

pocas excepciones que se refieren a largos intervalos de tiempo 

(VIGNERON ~t al., 1971; PALANSKA 9t a l . ,  1981). El conocimiento 

de estas pautas es importante ya que afectan al valor comercial 

de la canal y por ello deberían ser consideradas para poder 

determinar el momento óptimo de sacrificio. 

MATERIAL Y METODOS 

Este trabajo se basó en una muestra de 100 conejos hembras 

procedentes de una línea sintetioa, utilizando un diseno 

uross-sectional. Los animales se sacrificaron a intervalos 

>..;emanales desde 1 hasta 25 semanas de edad. 





















If~IFLUENClA DEI. CIERRE DEL NIDAL SOBRE LA SUPERVIVENCIA DE GAZAPOS 
Y LA FUTURA CAPACIDAD REPRODUCTIVA DE LAS CONEJAS 

TOIZHES, C. ; FABADO, F. ; GARCES, M. ; MAHO, J. L. 

DEPAItTAMENTO DE CIENCIA ANIMAL 

IINIVERSIDAD POLITECNICA. CAMINO DE VERA, 14 

46022 VALENCIA. 

Se tia comprobado en muchas espacies que la lactación 

afecLa a la actividad ovárica (crecimiento, maduración folicular 

y desencadenamiento de la ovulación), llegando incluso a afectar 

la futura supervivencia embrionaria (LAMMING, 1976; HUNTER, 

1980). 

Se ha coniprobado también en varias especies que dentro de 

las hembras lactantes, los efectos antes indicados son tanto más 

fuertes cuanto mayor es el número de lactantes (MANECKJEE U., 
1975; FOX, 1985; EISEN u., 1 9 8 4 ) .  

En nlgunas especies incluso se ha postulado que dichos 

efectos negativos se producen por vía de la estimación ttíctil o 

vimal que la camada produoe sobre su madre (SHORT, 1 9 8 4 ) .  

Se achacan a las descargas de PRL (prolactina), provocadas 
pur los anteriores estimulos, loa efeotqe antigonadotróficos a 

i i i v e l  hipotálamo hipofisario, cuyas consecuencias se manifiestan 

t:n la reducción de la actividad gonadal (MANECKJEE a., 1975;  

I1AMADA et al., 1980; DORRINGTON u., 1981;  VAN DE WIEL u., 
1985). 



Con e1 presente trabajo se pretende evaluar la posible 

influencia de estos efectos tactiles o visuales en coneja, 

mediante l a  comparación de 2 grupos de animales que experimentan 

tratamientos distintos: en uno, la lactación es restringida, es 

decir, el nidal permanece cerrado y sólo se permito la entrada de 

la hembra una vez al día, duranta tiempo limitado. Asi, la coneja 

.-.¿lo recibe de su camada los estimulos tnctiles y visuales 

l imprescindibles para alimentarla. En el otro grupo, el acceso de 

Se evalúa la futura capacidad reproductiva de la coneja en 

ambos lotes y la medida en que ésta es afectada por los efectos 

objeto de estudio. 

Como un objeto adicional más convencional, se determina la 

influencia del cierre del nidal sobre la supervivencia de la 

camada durante lo lactación, variable que puede verse afectada 

pur la restricción del contacto de la hembra con la camada, ya 

que aquella puede pisar a sus gazapos y arrastrarlos al exterior 

del nidal mientras permanezca abierto en sus frecuentes entradas 

y salidas. 

Como un objetivo más de indole productivo se determina la 

influencia del cierre del nidal sobre el peso medio de la oamada 
al destete, que podría ser inferior en los gazapos que sólo se 

amamantan durante tiempo limitado, con respecto a los que pueden 

hacerlo durante todo el día, lo que podria condicionar su futura 

capacidad de supervivencia. 



Se utilizaron conejas de formato medio, adaptadas a jaulas 

con suelo de rejilla y alojadas en condiciones da ambiente 
ci~rit rnlado, cun fotupsriodo constante de 16 horas de iluminación 

diarias. alimentadas con un pienso comercial y pertenecientes 

todas a una misma línea seleccionada para mayor tamaño de camada 

tí1 destete de la Gratija de Selecci6n del Departamento Ciencia 

Aniriinl de lo 1I.P.V. 

En el presente trabhjo se restringió la lactaci6n de 32 

~,<iiriadas niediaiita la apertura de nidal durante s61o 15 minutos 

diarios, a primera hora de la mañana, durante las 3 primeras 

semanas de lactacióti. Todas las hembras elejidas habían tenido, 

al menos, uri parto antes de la experiencia, para evitar un 

posible enmascaramiento de los resultados por las hembras 

prirníparns, y otro parto tras la experiencia, necesario para 

3leterrriinar la influencia del tratamiento sobre la actividad 
uvárica y suporvivencia embrionaria. 

Estas camadas y los resultados del siguiente, parto se 

acúmparaion con los de un lote testigo, elejido al azar, también 

de 32 camadas de iguales características que las anteriores, en 

las que el nidal permaneció abierto las 24 horas del día. 

Los partos de ambos grupos de hembras tuvieron lugar en la 

misma época (c2orrespondientes a los meses de enero y febrero), 

con el fin de evitar que los posibles efectos de estación 

falsearan los resultados. 

Se definen las variables: %SUP como porcentaje de gazapos 

dastetados respecto al de nacidos vivos, ND como número de 

destetados, E'MD como peso medio de le camada al destete, 1 y S 
cuoiu número de ititentos y servicios necesarios y NT2 como número 



de nacidos totales de la camada siguiente. Todas las variables. 

están relacionadas con la productividad de la granja. 

El método de andlisis estadistico utilizado en todos los 

casos ha sido un andlisis de varianza-covarianza para un factor 

de clasificación con 2 niveles (cierre o apertura de nidal) en el 

caso de medidas repelidas, implementado en el paquete estadístico 

B.M.D.P. (Dixon a t  al., 1983) del Centro de Cálculo de la U.P.V. 

Los resultados de esta experiencia se muestran en la tabla 

1. 

No se observan diferencias sigificativas entre los 2 
niveles del factor para ninguna de las variables estudiadas. 

La diferencia entre el número de destetados con acceso al 

n ida l  libre y restringido está próxima a la significación (P. 
cola = 0.0604), siendo mayor el número de destetados cuando el 

acceso al nidal es libre ( +  1.19). Obs6rvese en este sentido que 

el tamaño de camada al destete registrado en esta experiencia es 

elevado, y sólo se manifiesta un leve efecto, que no alcanza 

significación al 5% 

Dicho efecto cabe explicarlo por las diferencias 

observadas entre las medias en los grupos de acceso libre (11.0 

gazapos nacidos vivos) y el grupo de acceso restringido (10.3 

gazapos nacidos vivos). Efectivamente, cuando se comparan los 

porcentajes de supervivencia entre ambos grupos no se detecta 

diferencia significativa alguna entre ambos. 

En la bibliografia consultada parece haberse detectado un 



efecto favorable del cierre de nidal sobre la supervivencia 'al 

destete. lo que no coincide con los resultados aquí obtenidos. 

Tal discrepancia pudiera deberse bien al tipo de nidal utilizado 

en cada una de las experiencias, bien al tamafio de camada que de 

partida debían amamantar las conejas. 

Cabe pensar que en la relación materno-filial no sólo 

aparezcan efectos negativos (pisoteo y arrastre de gazapos), sino 

que puedati existir efectos positivos derivados del contacto 

coneja-camada (calor, 'suministro de leche . . . ) ,  cuya influencia 

llegue a contrarrestar la de los negativos. 

La diferencia no significativa de la variable PMD a favor 

del grupo de acceso al nidal restringido se debe, en esta 

experiencia, a que el número de destetados es inferior en el 

restringido. 

Las variables 1 y S muestran valores idénticos en ambos 

grupos, por lo que se puede afirmar que la aceptación de la monta 

y el resultado de la palpación en coneja no se ven afectados por 

los estímulos -tiles Y visu-. Ello permite afirmar que este 

tipo de estímulos de inhibición gonadotr6fica que se presentan en 

otras especies no son de entidad en la especie cunicola, al menos 

en las condiciones de esta experiencia. 

Sin embargo, dados los resultados obtenidos por diversos 

autores PLA, 1984; GARCIA, 1987 (Comunicación personal) que 

detectan un neto efecto de inhibición de la aceptación de la 

monta y de la inducción de la ovulación cuanto mayor es el número 

de gazapos amamantados cabría la posibilidad de que, 

efectivamente, existieran efectos negativos de la estimulación 

táctil o visual en esta especie, pero que estarian asociados no 

tanto al tiempo de permanencia de la madre con sus crias cuanto 

al número de dichas crías. 



El número de nacidos totales al parto siguiente es 

ligeramente superior en el grupo oon aooeeo al nidal restringido, . 

aunque esta diferencia no alcanza nivel de significación, no 

pudiendu, por este hecho, hacer ningún tipo de propuesta. 

Eri suma pues, cabe decir que la práctica del cierre de 

nidales en granjas cunicolas no incrementa la producción (las 

variables analizadas no mostraron diferencias en los 2 niveles 

de1 factor estudiado), por lo que la realización de esta práctica 

no es conveniente, dádo el incremento de trabajo adicional que 

supone en las granjas. 

Es posible, sin embargo, que el tipo de nidal utilizado en 

esta experiencia haya determinado la no deteccion de efectos 

favorables del cierre de nidal sobre la supervivencia de los 

gazapos al destete, al ser los nidales de superficie 

relativamente grande, de cubeta profunda y ubicada en el extremo 

opuesto al orificio de entrada de la hembra al nidal, que por 

otra parte está situado a un nivel inferior del suelo de la 

jaula. 

En caso de que el nidal no reuna condiciones de 

habitabilidad y espacio, es muy probable que los efectos 

negativos que aparecen en la relacidn materno-filial adquieran 

tal importancia que sea conveniente la práctica del cierre de 

nidal. 



Tabla 1 

Medias, prubaL*ilidades de cola y niveles do significación de los 

ANOVA paia  las variables % SUP, ND, PMD, 1, S y NT2 respecto al 

factor a,.(-rso al nidal (libre o restringido). 

............................................................... 
I'MD 549.56 5 5 2 . 4 7  O. 9153 NS 

--------.--.------------------------------------------- 

1 l. 19 1.19 1.0000 NS 

S 1.09 1.09 1.0000 NS 

NT2 11.63 12.19 O. 4049 NS 
................................................................. 
NS = N o  significativo 

Variables definidas en el t e x t o  



BIBLIOGRAFIA 

DIXON &AL., 1983. 

I I I I N N  J .  ; GOIZE-LANG'YON, R. E. 1981. "Proloctin inhibits 
oest.iwgen Cynt1.iesis in the ovary". Nature, 290, 600-601. 

i~'l:'l~:N. IC. .I . ; SAX'I'ON, A .  M. 1984. " I S ~  fects of cimciiriwit lnotntion 

aiiil po:;t,parLuiii iiiating on reproductive performance in mice 

celecLad for large litter size "Journal of Animal Science, 

59, 5, 1224-1238. 

I 1 ' b i X ,  S. 12. 1985. "IdenLification of the mechanisrns inhibiting LH 

secretion in the lactating rat". Dicsertation Abstrats 

Int.ernationa1, B (Sciences and Engineering) 46 ( 3 )  745-746. 

HAMADA, Y. ; SCHLAFF, S. ; KOBAYASHI, Y. ; SANTULLI, R. ; WRIGHT, 

K .  H. ; WALLACH, E. E. 1980. "Inhibitory effect of prolactin 

on ovalution in the in vitro perfused rabbit ovary". 

Nature, 285 ,  161-163. 

IIUNTER, R. H. F. 1980. "Physiology and Technology of Reproduction 
in Fen~ale Domestic Animals". Academic Press, London. 

I.AMMING, G. E. 1976, "Raproduction during lactation" Control of 

ovulat ion D. B. CRIGHTON, N. B. HAYNES, G. R. FOXCROFT, G. E. 
LAMMING (ed.) BUTTERWORTHS. London. 

MANECKJEE, R.; MOUDGAL, N.R. 1975. "The onoet of oestrus and 

ovulation in lactating rats" J. Reprod. Fert. 44, 313-315. 

PLA, M. 1984. "Modelos biológicos de caracteres reproductivos en 

el conejo de carne". Tesis. Universidad Politécnica de 

Valencia. 284 yags. 



SHORT, R. V. 1984. "Lactancia Materna". Investigación y Ciencia. 

10-17. 

VAN DE WIEL, D. F. M. ; BOOMAN, P. ; WILLEMSE, A. H. ; BEVERS, M. M. 
1985. "Relevance of prolactin to luctational and 

post-weening anoestrus in the pig" en Endocrine causes of 

Seasunal arid Lactational arioestrus in farm animals. F. 
KCL.ENDROFP/ F. ELSAESER (ed.) Martinus Nijhoff Publishers. 
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Uiiiveraidtd Po1 i técnica. Camino de Vera, 14 

46022 Valencia 

El niírnero de pezones que presenta una coneja no es 

cunstante y oscila normalmente entre 8 y 10 (Szendro ~t d., 
1984). 

Las especies con uniparidad presentan menor número de 

pezones que las especies con multiparidad, 'pudiendo estar 

relacionado, dentro de una especie, el número de pezones de las 

hembras con el número de crías que éstas vayan a amamantar. 

Por otra parte, las hembras con mayor número de pezones, 

al ser capaces de producir más leche (Fleischhawer, et al., 

1985), amamantarían mejor a sus camadas, siendo asi mayor el 

número de destetados. 

Al estar estos mejor alimentados hasta el destete, su 

capacidad de supervivencia durante la etapa de engorde seria 

inayor y, en definitiva, si alguna de estas hipdtesis fuera 

lcierta, la producciúu de las hembras estaria relacionada con su 

número de pezunes. 

En el presente trabajo se trata de determinar si en la 

coneja, el numero de pezones influye en su producci6n y de 

cuantificar este efecto para incluir, si fuera oportuno, este 



número en los critei.ios de selección de una hembra conio futura 

reproductora, logrando, de este modo, incrementar el rendimiento 

de la granja. 

S e  es1,iidia tisimismo la influencia del orden del pnrto y la 
l l i ira c ~ i  i,l pi udu<.c i *m.  

2. Material v ni6todu - 

En la Granja de Selección de Conejo de Carne de la 

Uiiiversidad Politécnica de Valencia se controla la producción de 

182 hernb1.a~ pertenecientes a 4 líneas (50 a la 1, 32 a la 2, 50 a 

partos a1 que llegan, como media, estas hembras), sin realizar 

adopciones (cada hembra amamanta a los gazapos paridos por ella). 

Se dechecharnn para el análisis las hembras que. durante 

alguno de los 3 partos, no llegaron a destetar ningún gazapo, 

para evitar la existencia de valores ausentes en los datos, que 

falsearan los resultados. 

En cada hembra se consideraron los factores línea, orden 

de parto y la covariable número de pezones. 

Con el primer análisis de varianza se detectaron las 

diferencias entre el número des pezones de hembras de las 

distintas líneas, siendo el factor de clasificación la línea y la 

~.ariable dependiente el número da pezones. 

En ( : i d a  parto se registró el número do nacidos muertos, 

iiúmero de nacidos vivos, número de destetados, y número de 

cncrificadol;. A pnrtir de estos datos, se definen las variables 

iiúmiro de nacidos totales (NNT), número de nacidos vivos (NNV),  



número de destetados (ND) y número de sacrificados (NS) de cada 

parto y las medias obtenidas por cada hembra respecto a estas 
vari~bles durante sus 3 primeros partos (NTM, NVM, DM y SM). 

Con las variables definidas parto por parto se realizan 

análisis estadísticos en los que se emplean como factores de 

1:lasificaci8n la 1írie.i (1 a 4 ) ,  el orden de parto (1 o 3) y su 

int,eracción. 

En urio de estos análisis se contempla la influencia de la 

covariable número de pezones (NP), que no se introdujo como 

factor de clasificación dado el enorme desequilibrio del número 

de casos en los diferentes niveles que alcanzó este dato (Tabla 

l ) ,  lo que probablemente hubiera falseado el resultado de tal 

an&lisis. 

De modo similar se analizan las variables obtenidas como 

media durante los 3 partos. En este caso, obviamente, el único 

factor de clasificación a considerar es la línea. 

El método de análisis estadistico utilizado en todos los 

casos es el de varianza-covarianza para medidas repetidas, en 

riúrriero desigual, implementado en el paquete estadístico B.M.D.P. 
(Dixon &..ml., 1983), del Centro de Cálculo de la Universidad 

Po1 itécnica de Valencia. 

2, Resultados Y discusión 

Las diferencias que presentan las hembras de las 4 líneas 

respecto a su número de pezones aloanza nivel de significación 

(Tabla 2 ) ,  siendo las de la línea 3 las que presentan como media 

mayor número da pezones (8.90). 



Los factores línea y orden de parto (Tabla 3) alcanzaron . 
eri las 4 variables estudiadas niveles de significación, siendo 

asimismo significativa la influencia de la interacción entre 

ambos factores en las variables NNV, ND y NS y próxima a la 

cignificacióa ( P  = 6%) en la variable NNT, por lo que no se pudo 

realizar la prueba de t para averiguar la significación de las 

~lif~rencint; aritre l o s  nivelas de ambos factores. A pauor da ello, 
b e  observa claramiinte que el primer parto es el que presenta 

wit-trua &E¡ ba.jos, siendo los partos 2Q y 3Q más favorables y de 
resultados similares &tre ellos. Estos resultados coinciden con 

los obtenidos por Torres et al. (1987a), Garcés (1987), Torres & 
d. (1987b). 

Respecto el factor línea, las que presentan resultados más 

.;atisfactorios son las líneas 3 y 4 y las más desfavorables las 1 
" G . 

La uovnriable número de pezones (Tabla 3 )  no alcarisa nivel 

de significación en las variables NNT y NNV, por lo que se puede 

afirmar, a partir de los presentes datos, que el número de 

pazories de la hembra no influye, de modo relevante, dentro de 

especie y en el caso concreto del conejo, sobre el tamaiío de la 

camada al parto. 

El efecto de la covariable resultó significativo a partir 

de la variable ND, con una probabilidad de cola del 0.7% y un 

coeficiente de regresión positivo del 33%. Por ello, hembras con 
mayor número de pezones son capaces de destetar un mayor número 

de gazapos. Este coeficiente es similar al obtenido respecto a la 

misma variable, en porcino, por Krylova (1987). 

A pasar de que, en principio, no se pensó utilizar el 

riiírnero de pezones como factor de clasificación, se tuvo que 

iecurrir a un análisis de este tipo para conocer en que medida el 
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riuriicro de pezones influye en la producción. 

Para atenuar el desequilibrio entre casos, de modo que el 

resultado del análisis sea fiable, sólo se consideran, en este 

<.aso, los partos de hembras con 8, 9 y 10 pezones. 

Laas hembras con 8 pezones destetaron, como media, 6.77 

gazapos (Tabla 4 ) ,  mientras que las de 9 y 10 destetaron 

respectivamente 7.60 y 7.51 gazapos, considerándose relevante, al 

ser altamente significativa esta diferencia. 

El efecto de la covariable sobre el NS es un efecto de 

arrastre del ejercido sobre el ND, es decir, al obtenerse un 

riinyor ND en hembras con mayor número de pezones, éstas alcanzan 

mayores registros en cuanto al NS, no acentuandose el efecto al 

pasar de una variable a otra, (Tabla 3), ya que disminuye, para 

el niismo número de casos, la significación de la probabilidad de 

cola ( P  = 1.9%) y el coeficiente de regrosión (CR = + 29%). 

Respecto a las medias, en las camadas procedentes de hembras con 

8 pezones se sacrifican 6.10 gazapos y en las de 9 y 10 pezones, 

6.39 y 6.72 respectivamente, siendo igualmente significativas 

astas diferencias. 

Nótese que, para las 4 variables estudiadas, el 

~üeficientr de regresión de la covariable (Tabla 2), muestra 

valnras püsitivos, as decir, que cuanto mayor sea el número de 

pezones que presente la hembra, mayor número de nacidos totales, 

v i v c : ~ ~ ,  destetados y sacrificados registrarán sus oaniadas, sólo 
que este efecto no se aprecia, de modo significativo, más que a 

partir del nlimero de destetados. 

El efecto del número de pezones ha sido poco estudiado en 

,.une jo. Los trabajos publicados 'muestran diferencias 

significativas respecto a hembras con mayor número de pezones 



\ Szendro et al., 1984; Pleischhawer et al., 1 9 8 5 ) .  En estudios 

respecto a porcino aparecen resultados contradictorios respecto a. 

.-:,Le fact.or. Así, Krylova (1986)  cita diferencias significativas 

tmtre resultados de hembras con diferentes número de pezones, 

riilrsntras que Jungst &A. ( 1984) no ericuentran diferencia 

i espccto e estt. factor. 

S i  bien el efecto de la covariable existe, &te no 
111teracLua CCIU el de 10s factores. Por ello, las diferei~ciaa 

- i a t  1.r mrrllnci ahrinlut as' y medinm sjumtndar par la variable son muy 

peqiienac, rRZdn por la que estas medias mjuatadaa no se han 
rr.gistraalo en 1 e b  tablas de resultados y se mantienen los valores 

de las prohabilidades de cola en los análisia en loa que se 

8 8iitt.mpla 1 n i r ~ f  liisiiria del número de pezones. 

Los ra:;ultados obtenidos al estudiar las medias de loa 3 
partos de las variables anteriores respecto al factor línea 

{Tabla 5 ) ,  no ofrecen información adicional, ya que la 

cmncordancia entre estos resultados y los obtenidos parto a parto 

r s  absoluta. 

a l. DistribuciOn del número de pezones en las hembras 

estudiadas. 

--- 
n3 pezones 6 7 8 9 10 

nQ hembras 2 4 200 47 2 9 



'Talln 2. Medias y ANOVA del número de pezones (NP) que 

presentanlas hembras de cada línea. 

ANOVA 

L 1 L 2 L 3 L 4 Media P. Cola Sig. 
marginal 

Casos 5 O 3 2 5 O 50 182 - - 
N P 8.32a 8.53a 8.90b 8.38a 8.53 0.0015 ** 

** Significativo al 1% (P. cola < 01.01) 



Tabla 3. Medias absolutas y ANOVAS Sin y con covariable de las variables NNi, n i b v ,  nu y na 

con 10s factores L, OP y su interacción y P. cola y C. regresión de la covariable N.P. 

r :  . . / a ;  6 8 4  7 6 6  8 . 1 2  7 . 3 8  L o.oooo 4 .  o o o w  *a 

' ,e:  1 2 fi  !d  8.31 9.52 10.12 9.C3 OF U. 0000 4 r t .J, 0 .0000 ** 
.,. - . ..... S >  7 7 2  8 . 4 J  10 .90  9 . 5 4  5.14 i - O P  0.0674 ; ; ; (!S,> L-úl' U.0679 NSi 101 - 

~ . ; . l : a  ' ? ? . %  7 . 0 5  9 . 4 8  9 . 2 6  6 . 1 e  N P .  0.7295 NS i0 .0493 
-=----=-=====-L 

i 1 t. 46 6 . 2 8  7 . 7 2  8 .02  7 .12  L 0.0000 fi L. 0 .0000  ** 
r r i .  P 2 7 . 7 2  7 .84  9 .08  9 . 7 2  8 .58  OP 0.0000 * *  OP 0 .0000  ** 
J 1 3 7 .24  7  28 10.66 9 . 2 2  8 . 6 0  L-O 0.0224 A i,-OP O. 0224 S 

A 

m M 4 i n  7 . 1 4  7 . 1 4  9 .15  8 .89  8 . 2 0  l. F .  0 .3293  NS r0.1395 
P - -- 

P 1 6 . 0 0  8 . 5 3  7 . 4 2  7 .34  6 . 5 7  L o.0000 4 4  L 0.0000 ** 
a .  P 2  6 . 6 E  6 .34  7 . 6 0  7 .64  7 . 1 1  OP 0.0132 OP 0.0125 L 

!;Y P 3 6 . 5 0  8 . 2 5  9 .2+  6 . 9 8  7.25 L-OP 0.0109 L-OP 0.0101 

M r r l i o  6 . n a  s o r  8.1'1 7 .32  7 .07  t4.1'. 0 .0071 a* t0.3317 
------ 

P 1 5 .38  4 .48  6.9C 6 .44  5 . 8 1  L 0.0000 r. L. 0.0000 ** 
V a r .  P 2  6 . 1 0  5 .25  7 . 0 8  6 . 7 0  8 .28  OP 0.0285 6 OP O. 0276 a 

lis P 3 6 . 8 2  5 .19  6 . 8 0  8 . 4 0  6 .55  L-OP 0.0140 r L-OP O. 0133 a 

Hdia 5.77 5 . 0 9  7.6:  6 . 5 1  6.36 N.F.  O. 0193 * *0.2869 

* r  S i ( ~ < i f i t * a t i v o  al 1% (P. cola < 0.01)  

* r Signifi4:ativo a? bX !P .  :o!a < 0 . 0 5 )  

N:. z No significativo 

Variables. factores y ~~ovarinl~lee expl icadms en texto. 



Tabla 4. Medias y ANOVAS de las variables NNT, NNV, ND y NS con 

e l  factor da clasificación número de pezones. 

ANOVAS 

Var . 8 P 9 P 10 P P. Cola Sig. 
- - -- - - - --- - -- - 

NNT 8.43a I3.63a 8.99a O. 2745 NS 

NNV 8.05a 8.28a 8.64a O. 2379 NS 
N D 6.7723 7 60b 7.51b 0 0009 4.4' 

NS O. 10n 8.89b 6.72b O. 0027 ** 
-----e ---------- 
'dar i nblns ñxy 1 icadas en texto 

t *  = Sigtilficativo al 1% (P. Cola < 0.01) 
NS = No aignif icalivo 



Tabla 5. Medias absolutas y ANOVAS de las variables NTM, NVM, DM 
y CM con el factor línea P. Cola y Coeficientes de Regresión de 

la covariahle N.P. 

FACTOR COVARIABLE 

L 1 L2 L3 L4 Total P.cola Sig. P.cola Cig. C.R. 

(50) (32) (50) (50) 
--- 
Var 

tJTM / 52a '1 8 5 0  9.43b 9.26b 8.58 0.0000 ** 0.769 NS +O. 0493 
- ---e- ----m--- 

Var 

ElYM 7 148 7 1 4 n  9.15b 8.99b 8.20 0.0000 ** 0.399 NS +O. 1395 

Var 

iaM 6.39a 6.048 8.17b 7.32b 7.07 0.0000 ** 0.018 * t0.3317 

'l~riablrs explicadas en texto 

* 4  i Significativo al 1% (P. cola < 0.01) 
+ = Significativo al ti% (P. cola < 0.05) 
NS = No sigtiif icativo 
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BVALUACION DE LAS MORTALIDADES PERINATALES EN EL CONEJO DE CARNE. 

TORRES, C. ; REQUENA, F. ; MAHO, J. L. ; ALOS, P. 

Lkpartanieiito de Ciencia Animal 

Universidad Politécnica. Camino de Vera, 14 

48022 Valencia 

En las explotaciones cunícolas uno de los aspectos que 

influye mayoritariamente en la productividad es la pérdida de 

gazapos en cualquiera de las etapas de su vida productiva. 

Generalniente se calculan los porcentajes de mortalidad de los 

gazapos considerando globalmente las pérdidas ocurridas durante 

los periodos de lactación y de engorde. Sin embargo, hay ciertos 

momentos en que dicha mortalidad es mayor siendo el periodo que 

comprende los días posteriores al parto (Coudert, 1982) y la 

primera semana después de haber realizado el destete (Torres & 
al., 1985) los considerados como los más críticos. 

En el presente trabajo se han intentado evaluar las 

pérdidas de gazapos que tienen lugar durante un periodo de tiempo 

concreto, que abarca el parto y los dos dias siguientes. A s í  como 

también se ha estudiado el efecto del comportamiento de la coneja 

hacia su camada en el entorno del parto y observar las causas que 

pueden estar asociadas a una mayor mortalidad, teniendo tambi6n' 

en cuenta el estado sanitario de las conejas. 

Se controlaron 58 camadas pertenecientes a conejas no 

nulíparas de dos líneas 1 y 2, seleocionadas la nQ 1 por tamaño 



de carnada al destete y la nQ 2 por velocidad de crecimiento. Y 
ambas de la Granja Experimental del Departamento de Ciencia 

Animal de la Universidad PolitRcnica de Valencia. 

:;Y rea1iziti.w tras coiilroles por cciiiicida el díu del parto y 
los dos t l i t i s  sieuiuriteti tumáriduue las siguiurites variables: 

lt-r control día del parto: se controló el número de nacidos vivos 

(NV), numero de iincidos muertos (NM) y número de nacidos totales 

(NT), ari como el número de gazapos muertos que presentaban 

alguna de las siguientes características: leche en el estomago 

(LECHE), grasa marrón interescapular (GRASA), hematomas (HEMAT), 

mordediiras (MORD), enterrados (ENTER), con placenta asociada aún 
por el cordijn unibilical (PLACENT), con anexos extraembrionarios 

cubriendo cabeza (ANEX). 

También se controló en el día del parto el estado en que 

se encontraba el nido y anotando las variables: gazapos agrupados 

(G. A.  ) ,  calidad del nido (C. N. ) , gazapos mojados (G. S. 1 ,  gazapos 

en parrilla (G.P.) y gazapos mordidos (G.M. ) .  

El 29 y 3er control correspondiente a los dos días 

siguientes al parto se controló el número de gazapos vivos al 

parto y que aparecen muertos en el 2Q y 3er día (NVM), así oomo 

el número de muertos que presentan algunas de las características 

ya expuestas en el primer día de control. 

También se controlaron las siguientes variables 

correspondientes al estado sanitario de las conejas al parto: 

Procesos respiratorios (P. R. ) Mamitis (M. A. ) ,  Abcesos (AB), Mal 

de patas (FA), asi como el Número de pezones (NP). 

Pata el análisis estadistico de los datos se utilizó el 

paquete estadistioo B. M.D. P. (Dixon af;-al. , 1883) del Centro de 
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CLlculo d e  l a  Univers idad  P o l i t é c n i c a  d e  V a l e n c i a .  

En l a  Tabla 1 s o  p r e s e n t a  e l  número d e  e f e c t i v o s  y l a  
rcted i a d e  gazapos c o n t r o l a d o s ,  observándose  que  l a  p r o d u c t i v i d a d  

n imbr ica  al  p a r t o  d e  l a s  c o n e j a s  u t i l i z a d a s  e n  e 1  t r a b a j o  es 

e l e v a d a :  B , b 5  en l a  l í n e a  1 y 9,28 en l a  l í n e a  2 .  

En l a  Tabla 11 s e  p r e s e n t a n  l o s  ANOVA c o r r e s p o n d i e n t e s  a 
l a  valorac.i&i c u a l i t a t i v a  d e l  comportamiento mate rna l  de l a  

c o n e j a  a l  p a r t o .  A l a  v i s t a  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s  podemos a f i r m a r  

que l o s  gazapos  e s t á n  agrupados en un p o r c e n t a j e  muy e l e v a d o  d e  

l o s  p a r t o s  c o n t r o l a d o s ,  ihab iéndose  observado  a l o  l a r g o  d o  l a  

e x p e r i e n c i a  que cuando e x i s t e n  p é r d i d a s  de gazapos ,  é s t a s  e s t á n  

a s u c i a d a c  (1 camadas con gazapos no agrupados  aunque en o t r a s  

e x p e r i e n c i a s  ( T o r r e s  gt al., 1986) s e  comprueba una a s o c i a c i ó n  

cun  l o s  gazapos que p r e s e n t a n  un menor peso  a l  n a c i m i e n t o  

(gazapos  desmedrados) ,  d e b i d o  en p a r t e  a l  aumento d e l  tamaño d e  

l a s  camadas a l  p a r t o .  

La c a l i d a d  d e l  n i d o  e n  ambas l í n e a s  e s t u d i a d a s  s e  puede 

a p r e c i a r  que e s  muy buena.  M i e n t r a s  que l a  f r e c u e n c i a  d e  

a p a r i c i ó n  d e  gazapos en " p a r r i l l a "  y d e  gazapos  mordidos e s  muy 

t a j a  y ,  aunque no s e  d e t e c t a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  

l í n e a s ,  s e  o b s e r v a  un mayor número d e  c a s o s  e n  ambas v a r i a b l e s  

p a r a  l a  l í n e a  2 .  En l a s  camadas e s t u d i a d a s  en e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  

no s e  observó  ningún c a s o  d e  gazapos mojadou d e  o r i n a .  

Por  t o d o  e s i x  se puede c o n c l u i r  que e l  comportamiento d e  

l a s  hembras h a c i a  s u  camada es p o s i t i v o ,  pues  son  buenos l o s  

r e s u l t a d o s  r e l a c i o n a d o s  con e l  comportamiento f a v o r e c e d o r  d e  la  
s u p e r v i v e n c i a  d e  l a  camada y muy b a j o s  l o s  n e g a t i v o s .  Aunque 

e n t r e  l a s  d o s  l í n e a s  es mejor  el comportamiento d e  l a  l í n e a  1. 



Los ANOVAS correspondientes a las restantes variables 

analizadas en el dia del parto quedan reflejados en la Tabla 111. 

St: puede observar que el porcentaje de mortalidad es del 4,95% y, 
si  bien no se presentan diferencias significativas entre líneas, 

dicho porcentaje es mayor en la linea 1, lo cual puede ser debido 

A que esta linea está seleccionada por tamaño de camada al 

#lestete y ,  presentar un mayor número de nacidos por parto, se 

det,erminnria uiia mayor mortalidad (Estany ~t d. , 1986). A 

cimt,iiiirnc:ih se procedió a estudiar una serie de causas que 

podrian estar asociad8s o ser ellas por sí mismo causa da una 

mayor mortalidad. Así se examinó en los gazapos muertos al parto 

Si quedaban restos de anexos axtraembrionarios cubriendo la 

cabeza y si la placenta estaba presente en ellos; la existencia 

de estas variables podria obedecer bien a que la muerte del 

gazapo se prc>duce antes del partp, o bien después de que la madre 

Itttyn atendido a los recién nacidos vivos, pero antes de que estos 

Iiubieran efectuado la le tetata. En los gazapos examinados no se 

detectó ninguna de estas anomalías. 

Tambi6n se comprobó la presencia de reservarios de grasa 

marrón en la zona interescapular lo que seria un itidicat;ivo de la 

dieposición por parte del gazapo de energía de inmediata 

i~tilización, por lo que al presentarse estos reservarios en todos 

los gazapos examinados, su ausencia no es causa de las muertes. 

En cambio no se detectó presencia de leche en el estómago de los 

gazapos muertos al parto, lo cual parece indicar que la ingestión 

de leche es un factor determinante para la supervivencia de los 

gazapos ari esta fase de su vida. Por otra parte,. el 49% de los 

muertos fueron separados del resto de la camada y colocados 

enterrados en el nido, reflejo de un comportamiento distintivo 

entre los vivos y muertos, mientras que el 23% presentaban 

riiordeduras. En ambos casos no se observan diferencias 
significativas entre líneas, aunque el valor más alto corresponde 

a la linea 2. Por último, un 60% de los gazapos nacidos muertos 



aparecía con hematomas, siendo la frecuencia de aparición mayor 

t ~ i  la lírien 2, con una significación del 10%. La presencia de 

tiamatumas podría ser reflejo bien de pequefias lesiones en la fase 

expuloivo del parto, o bien de aplastamientos por parte de la 
riinilix 

En relación a las variables controladas en los dos días 

posteriores a1 parto (Tabla IV) se observa, eti primer lugar, que 

la mortalidad durante este periodo es del 3,4%, inferior a la 

mortalidad al parto. A1 igual que oourria en el día del parto, 

todos los gazapos muertos presentaban reservarios de grasa marrón 

interescapular, no detentándose presencia de leche en ninguno de 

ellos. La incidencia de gazapos muertos con mordeduras es del 

1,67%, cifra inferior que ia observada para esta misma anomalía 

1-ri el tl ia  d e l  prirto, iiderntis tal como ocurría en dicho control lo 

1 itien rii&s afectada fue la 2. El 45% de los muertos presentaba 

tiauiatomtiii, cuii un nivel de significaai6n del 1% siarido la liriea 1 

la que presentó un mayor número de casos (en el día del parto la 

línea más afectada fue la 2). 

En la Tabla V se presentan las variables dependientes 

raspectu al factor línea, relativas al número de pezones y al 

astado sanitario de la coneja al parto. Observamos que la linea 1 

preoatita casi un pezón más de media que la 2. Esto puede ser 

debido a que al tratarse de una linea selecionada para un mayor 

tamaño de camada, exista una asociaci6n eritre el carácter tamaño 

de carnada y el carácter número de pezones. Realizado al respecto 

el ANOVA correspondiente se detectan entre ambas líneas 

diferencias significativas al 5% 

En relación al estado sanitario de l'as conejas se observó 

utia nula iricidencia de mamitis, un .s610 caso en la linea 2 de 

abcesos y cierta incidencia de procesos respiratorios y de mal de 

patas, siendo la linea 2 la más afectada en procesos 



I e s p i r a t m  i c s ,  con una s i g n i f i c a c i ó n  e n t r e  l a s  d o s  l i n e a s  d e l  10% 

y i a  l í n e a  1 mas a f e c t a d a  en mal d e  p a t a s  con una s i g n i f i c a c i ó n  

d e l  5% Es d e  r e s a l t a r  que según l o  observado  a  l o  l a r g o  d e  l a  

t sxpar ienc ia  no p a r e c e  h a b e r  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  c o n e j a s  a f e c t a d a s  

p o r  a l g u n a  d e  e s t a s  enfermedades y l a  muer te  d e  s u s  gazapos  

d u r a n t e  e l  p e r i o d o  e s t u d i a d o .  

- Los p o r c e n t a j e s  d e  m o r t a l i d a d  o b t e n i d o s  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  

p e r i n a t a l  son  b a j o s .  R e s u l t a n d o  s e r  d e l  4,95% s o b r e  l o s  n a c i d o s  

l m t a l e s  en e l  d í a  (le1 p a r t o  y  d e l  3 , 4 5  s o b r e  l o s  n a c i d o s  v i v o s ,  
t-ri l o s  d o s  d í a s  s i g u i e n t e s .  

E 1  oumportamiento mate rna l  d e  l a s  c o n e j a s  h a c i a  s u  carnada a l  

p a r t o  es bueno, s i e n d o  más p o s i t i v o  en l a  l í n e a  1, aunque n o  se 

obser ta t i  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l i n e a s .  

- P a r e c e  e x i s t i r  una r e l a c i ó n  e n t e  la muerte  d e  l o s  gazapos  

d u r a n t e  10s d o s  p e r i o d o s  e s t u d i a d o s  y  l a  a u s e n c i a  d e  l e c h e  en 

a l  t r a c t o  d i g e s t i v o .  P e s e  a  e l l o ,  t o d o s  l o s  gazapos  muer tos  

p r e s e n t a n  r e s e r v o r i o s  d e  g r a s a  marrón i n t e r e s c a p u l a r .  

- La i n c i d e n c i a  d e  gazapos  muertos  oon mordeduras es muy s u p e r i o r  

en e l  d í a  d e l  p a r t o  que e n  l o s  d o s  p o s t e r i o r e s .  

- L a  p r e s e n c i a  d e  hetriatomas en l o s  gazapos  muertos  e s  e l e v a d a  

p a r a  l o s  d o s  c o n t r o l e s ,  p r e s e n t á n d o s e  en ambos d i f e r e n c i a s  

s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l í n e a s ,  aunque d e  s i g n o  c o n t r a r i o .  

E x l s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  r e s p e c t o  u1 número d e  

pezones e n t r e  l a s  d o s  l i n e a s  e s t u d i a d a s ,  aunque no p a r e c e  s e r  

e s t a  d i f e r e n c i a  c a u s a  d e  l a s  pBrd idas  d e  l o s  gazapos .  

- Las p r i n c i p a l e s  enfermedades observadas  en l a s  c o n e j a s  f u e r o n  

e l  mal d e  p a t a s  y l o s  p r o c e s o s  r e s p i r a t o r i o s ,  s i e n d o  e n  ambos 

c a s o s  l a  l i n e a  niás a f e c t a d a  la  l i n e a  2 en P r o c e s o s  
i .r!;pii .atorios y en l a  l i n e a  1 en mal da p a l a s  y p r e s e n t á n d o s e  
~ J i f e r ~ i r t i o i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l i n e a s .  Aunque no p a r e c e  h a b e r  



una relación entre la aparición de estas anomalías y las 

pérdidas perinatales. 
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Tabla 1.- Número d e  e f e c t i v o s  y media d e  gazapos c o n t r o l a d o s .  

Línea 1 2 T o t a l  

Nu gazapos contro lados  277 269 546 

X n a c i d o s  v i v o s  (NV)  9 , 5 5 1 7  9,2759 9,4138 

X t iacidos inuertos (NM) O ,  5862 O ,  3103 O, 4483 

X nac idos  que mueren (NVM) 0,3793 O, 4138 O, 3966 



l 'nbla 11. - Frecuencia d e  las variables correspondientes al 

comportamiento de la coneja al parto. 





Tabla 1V.- Frecuencia de las variables dependientes con respecto 

al factor línea estudiadas ari los dos días post-parto. 

FACTOR: L- 
VkB DEI' nivel 1 nivel 2 Total P.cola Sig 

riocaniadas 29 2 9 5 8 

NVM/NV 0,7302 N.S. 

rned i a 3, 11  3,71 3,41 

nocamadas 8 7 15 

iICHE/NVM - - 
media O O O 

nQcamadns 8 7 15 

GRASA/NVM - - 
media 1 O0 100 1 00 

nocamadas 8 7 15 

HEMAT/NVM 0,0047 ** 
media 75 10,71 45 

nQcamadas 8 7 15 

MORD/NVM 0,3019 N.S. 
med i a O 3,57 1,67 

............................................................... 
**  = Significativo al 5% 
* = Significativo al 1% 

NS = No significativo 



' i 'a t l~ V. - Freouericia de las variables correspondientes al estado. 

sanitario (le la coneja y al número de pezones al día 

del parto. 

- - -  - -. -- 

FACTOR: LJk4EA .. . - . - . . 
Vkli UEI' nivel 1 nivel 2 Total P.cola Sig 

. . _ _ . _ . . . - - . - . . .- . - - - - - - . - . _ - - . - _ . _. - - . . - - - - . - - . - - . . - - - - - - - - - - - - - - - - 

nQcarnadas 28 2 8 5 6 

1 'A 0,0176 ** 
media 7,14 35,71 21,43 

---.------------------------------------------------------------ 

* = Significativo a1 10% 

** = Significativo al 5% 
NS = No significativo 



RELACION DEL. ESTADO SANITARIO DE LA HEMBRA CON LA PERVIVENCIA DE 

SU CAMADA 

Tc-cres, C .  ; Fabado, F. ; Garcés, M .  ; Requena, F. 

Departamento de  Ciencia Animal 

Lhiversidad P o l i t é c n i c a .  Camino d e  Vera, 14 

46022 Valenic ia  

Diversos au to res  .detectan l a  t ransmis ión v e r t i c a l  d e  

enfermedades ( d e  l a  madre a s u  camada), que a fec t an  a l o s  gazapos 

durante  l a  l ac t ac ión  (Voros, 1980; Pa t ton  st d., 1984; Torres & 

al. , 1986) .  

Por o t r a  p a r t e ,  cabe pensar que l a  capacidad d e  c r í a  s e a  

inferior en hembras que presenten problemas pa to lóg icas  que en 

las aparentemente sanas (Okerman, 1983; Szendro u., 1984; 

Coudert &d., 1986a).  

En e l  p re sen te  t r a b a j o  s e  pre tende  eva lua r  l a  i n f luenc ia  

de  dos d e  l o s  problemas s a n i t a r i o s  que más frecuentemente s e  

presentan en l a s  hembras y que s e  r e f l e j a n  en manifestación d e  

síntomas r e spora to r ios  y aboesos (Coudert ,  1982; Coudert, 1986b; 

Torres et  d., 1987), sob re  l a  mortal idad d e  l o s  gat8apos en 

d i s t i n t a s  e t apas  d e  s u  v ida .  Para  e l l o ,  s e  comparan l o s  

resul tados  d e  d i v e r s a s  camadas, separadas en 2 grupos, según e l  

es tado s a n i t a r i o  d e  l a  hembra (aparentemente no a fec t ada  o 

a fec t ada ) ,  y por o t r a  p a r t e  s e  e s t a b l e c e  l a  r e l ac ión  e n t r e  e l  

es tado s a n i t a r i o  d e  l a s  hembras a l o  -largo d e  cada uno de  SUS 

periodos d e  l ac t ac ión  con e l  r e su l t ado  d e  s u s  camadas. 



Se i i t  i l i z ~ r o n  conejas de formato medio, adaptadas a jaulas 

ccm siielu (le re . j i l l a  y alojadas en condiciones de ambiente 

curitrol ñdo. con f otopar iodo constante de 16 horas de i  luminacidn 

d i a r i a s ,  alimentadas con uri pietiso comercial y pertenecientes a 4 

l ineas d e  la Granja de Selección de l  Departamento de Ciencia 

Atiinial de l a  Universidad Politdcnica de Valencia. La toma de 

datos tuvo lughr en 1983, antes de que en l a  granja s e  efectuaran 

revisioties san i ta r ias  periódicas. 

Se controloraon 901 partos, en los  que s e  tuvieron en 

cuenta los  siguientes datos: 

- l ínea a que pertenecia e l  animal. 

- Presencia de abcesos en l a  madre a l  par to o durante l a  

lactación. 

- Presencia de dest i lacidn nasal abundante en l a  madre a l  

parto o durante l a  lactación. 

- Porcentaje de revisiones en l a s  que se  observó a l a  

hembra dest i lación nasal durante la  laotación. 

- Número de gazapos nacidos a l  parto. 

- Número de gazapos vivos a l  des te te .  
- Número de gazapos vivos a l  sacr i f io io .  

- Número de gazapos muertos por problemas resp i ra tor ios  a 

l o  largo del  engorde. 

Se definen las  variables: 

PML como porcentaje de gazapos muertos durante l a  lactación. 

PME como porcentaje de gazapos muertos durante e l  engorde 

PMME como porcenaje de gasapos muertos por mocos a l o  largo de l  

engorda. 



Sobre estas variables se realizan 5 análisis de varianza 

para medidas repetidas en número desigual, en los que los 

factores da clasificación son: 

1. Presencia o no en la madre de abcesas en el momento del parto 

o durante la lactación. 
. . 2. Presencia o no en la madre de -ación nasal abu- en 

el momento del parto o durante la lactaci6n. 

3. Presencia o no en la madre de o destih~~ión n a a  

abundante al parto o durante la lactación. 
4. fresencia o no en la madre de u . g u i e r  n i y a E W l t i v o  de 

-&un n d  a lo largo de las revisiones que 

experimentan durante la lactación. 
. . ,  

5. Presencia o no de -0s. -n nasal abu,&aute Q 

~ u a l a a e r  nivel de -6n n a s d  a lo largo de la 

lrictación. 

Por otra parte se realiza un análisis de regresión para 

relacionar las 3 variables consideradas con el porcentaje de 

revisiones en las que la hembra manifestó síntomas de problemas 

respiratorios durante la lactación. 

Ambos tipos de análisis están implementados en el paquete 

estadístico B.M.D. P. (DIXON et al., 1083), del ordenador del 

Centro de Cálculo de la Universidad Polit6cnica de Valencia. 

Aunque en principio se pensó analizar las 4 líneas por 

separado, dado el escaso número de efectivos que presentaron 

alguno de los problemas y puesto que el objeto de estudio 

esencial es la existencia de transmisión vertical y no las 

diferencias entre líneas, se decidió finalmente realizar los 

análisis sin hacer distincidn entre lineas. 



Los resultados de los 5 grupos de ANOVAS se muestran en 

las tablas 1 a 5. En ellas se hace referencia al analisis de las 

3 variables estudiadas (porcentaje de gazapos nuertos durante la 

lactancia o PML, durante el engorde o PME y porcentaje de gazapos 
muertos por mocos durante el engorde o PMME). 

La información que reflejan estas tablas es la siguiente: 

Eii 1tts dcw primeras ouliirnnas aparecen las niedias de lar: variables 

correspondientes a partos de hembras no afectadas y afectadas 

respectivamente, segúrt el factor de clasificación considerado. 

En la 3a columna, las medias generales de las variables. 

En las columnas 4a y 5 8 ,  los resultados de los anovas 

(Probabilidad de Cola y Significación). 

I h  l n  parta inferior de cada tabla se indica el número de casoe 

correspotidierites a cada uno de los niveles del faotor, del total 

de 901 partos analizados. 

Las diferencias entre los 2 niveles del factor abcesos 

(Tabla 1) no alcan~an en ninguna de las variables la 

significación, si bien las diferencias existen, Y los mayores 

~~~rcentajes de animales muertos siempre ee dan en el grupo de 

inartus procedentes de hembras afectadas por los abcesos. 

El hecho de que no se alcance nivel de significacion, a 

,,:jcir da la consistencia de los datos, se debe a la baja 

iiicidencia de abcesos en la poblacibn, que conduce a un fuerte 
dosequilihrio en el número de casos en cada uno de los 2 niveles 

,878 frente a 32). 



En la Tabla 2 se comparan las camadas de hembras que 

presentan o no secreción nasal abundante y/o purulenta. 

manifestac 

menor (801 

significac 

restantes. 

En 

Debido a la mayor frecuencia con que se presenta esta 

ióti, el desequilibrio de casos en este análisis ha sido 

frente a 100). Ello ha permitido' alcanzar nivel de 

iijn al 5% en la variables PME y entorno al 10% en las 2 

cualquier caso, la consistencia de los datos es 

absoluta, las pérdidas de gazapos durante la lactación y el 

engorde, en general y debidas a las manifestaciones de problemas 

respiratorios, son siempre mayores en camadas procedentes de 

hembras afectadas por este problema, con respecto a las no 

afectadas. 

En la Tabla 3 se comparan las camadas de hembras que no 

presentaron abcesos ni secreción nasal abundante y/o purulenta 

con las de hembras que presentaron alguno de estos problemas o 

ambos a la vez. El número de casos sigue siendo desequilibrado, 

aunque no tanto como en los anteriores andlisis (782 frente a 

119). Se mantiene el nivel de significación al 5% de la variable 

PME y se acentúa la significación de la variables PML (entorno al 
5%, aunque sin alcanzarla). 

Como en los anteriores análisis, estos datos siguen siendo 

consistentes en el sentido de una mayor tasa de mortalidad de 

gazapos en hembras que presentaron alguno de estoa problemas. 

En la Tabla 4 se reflejan los resultados de camadas de 

hembras que en ninguna de las revisones realizadas durante la 

lactación presentaron síntoma a1guno.de. destilación nasal y los 

de aquellos que la presentaron en cualquier intensidad. 



La diferencia de alrededor de 4% entre los 2 niveles de la 
variables PUL ha resultado altamente significativa (P. Cola = 
0.006) mientras que ln significaciín de la diferencia entre los 2 

niveles de la variables PME r0ridó el 10% siendo no significativa 
y prácticamente irrelevante la diferencia de la variable PMME. 

Se sigue manteniendo la consistencia de los datos. Los 

gazapos de hembras que no presentaron problemas respiratorios 

presentan menores tasas de' mortalidad. 

En la Tabla 5 se comparan las camadas de hembras que 

durante la lactancia no presentaron abcesos, destilación nasal 

eib~indante y / o  puruienta ni síntoma de destilación nasal frente a 

las que presentaron alguno de estos problemas. ' 

Los resultados son prácticamente iguales a los del 

análisis anterior, ya que sólo 2 hembras que no presentaron 

durante la lactancia sintomas de secrecci6n nasal presentaron 

abcesos. S610 en estos 2 casos se diferencia un análisis de otro, 

siendo los comentarios a realizar análogo8 a los de la Tabla 4. 

En la Tabla 6 aparecen los resultados del análisis de 

regresión sobre 901 casos de las 3 variables en relación al 

porcentaje de revisiones en las que la hembra mostró 

manifestaciones de síntomas respiratorios durante la lactancia. 

Las 3 primeras columnas se refieren a los valores de la 

recta de regresión (Y = Bo + Blx), donde y corresponde a la 

variable independiente (x 6 porcentaje de revisiones con 

secreción nasal); Bo y B1 son los ooeficientes ordenada en el 

origen y pendiente de la recta. 

Es de destacar que todos los ooefioientes B1 son 

p~sitivos, lo que denota que a mayor porcentaje de revisiones con 

síntomas respiratorios corresponde un mayor porcentaje de muertes 



El valor del parametro estadístico R2 indica la parte de 

variación deperidierite explicado por la variable independiente. 

En el mejor de los casos (variable PMI., Única que alcanaó 

nivel de significaoión), el parámetro R2 es sólo del 1.3%, lo que 

indica que sólo un 1.3% de la variación de la variable PML es 
explicada por la variable porcentaje de revisiones en las que la 

Ihrmbra montrü manii'satacinee de síntomas re~piratorios durante la 

I r3n.t encl n 

KI-I I.rriiiriien 1 n niort.al idad de los gazapos, tanto durante la 

lactación como durante el engordo, resulta afectada por el estado 

~ r w  i t,nri o de la tiambra. Las camadas de hembras que manifiestan 

sintornos de abcesos y/o destilación nasal abundante registran 

ritr~~rtalidades mHs elevadas que las de hembras aparentemente sanas, 

del urdan del 3.5% en la etapa de lactacióri y del 5% en la de 

rngcnrde. De a h i  10 importancia que en las granjas cunioolas tiene 

la realizaci6n de revisones periódicas y la eliminación de las 

hembras que presentan problemas sanitarios. 
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ANOVA 
I 

Vtir. dep. aparentemente con abcesos Media General P. Cola Sig. 

no afectados 
- -  - - - -  - ----------- ---------- --- ------ ---- 

FML 13.48 16.76 13.56 0.4000 NS 

1'ME 23.80 31.71 24.00 0.1400 NS 

PMME 3.40 6.28 3.48 0.1200 NS 

NEi casos 878 32 901 
----------------------------------------------------------------- 

Medias y probabilidades de cola y niveles de significación 

de los anova de las variables PML, PME y PMME respecto al factor 

de clasificación presencia-ausencia de abcesos. 

Variables deperdienter; explicadas en texto 

NS = No significativo 
h k k í 2  

Var . dep. 

------- 
PML 

FME 

PMME 

NQ casos 
- - - - - - - - - 

con muchos Media General P.cola Sig. 

mocos 
------------- ------- ------- 

16.45 13.56 O. 0900 NS( 10%) 

29.15 24.00 O. 0300 * 
4.82 3.48 O. 1000 NS( 10%) 

100 901 

Variables dependientes explicadas en texto, 

NS = No significativo 
* = Significativo al 5% (P< 0.05) . ' 



Id. respecto al factor de clasificación presencia-ausencia 

clr abcesos o destilación nasal abundante y/o purulenta. 

ANOVA 
.--------------------.-------------------------------------------- 

Var. dip. aparentamente afectadas Media General P. Cola Sig. 

no afectados 
-------------- ---------- ------------- ------ -------- 

FML 13.11 ' 16.57 13.57 0.0583 NS( 10%) 

I'ME 23.27 28.83 24.01 O. 0287 * 
PMME 3.30 4.84 3.48 O. 1278 N S 

N- casos 782 119 901 

Variables dependientes explicadas en texto 

NS = No significativo 
* = Significativo al 5% (P <0.05) 

TaklsLA 

Id. respecto al factor de clasificación proporción de 

revisiories con destilación nasal durante la lactación. 
ANOVA 

Ver. dep. aparentamente afectadas Media General P. Cola Sig. 

no afectadas 
____-_-__--_-_ --_------_- ---_-----_--- ------ ----- 

FML 10.76 14.60 13.57 0.0058 ** 
PME 20.70 24.86 24.01 0.1025 NS 

I'MME 3.15 3.60 3.48 0.4970 NS 

No casos 243 658 901 

Variables dependientes explicadas en texto 

NS = No significativo 
r r  = Significativo al 1% (P < 0.01) 



Id. respecto al factor de clasificación presencia-ausencia 
da abcasor,, destilacidn nasal abundante o desti lacidn nasal en 

las revisiones realizadas durante la lactacidn. 

ANOVA 
--------- 
Var. dep. aparentarnento afectadas Media General P. Cola Sig. 

no afectadas 
-------------- ----------- ------- ------- 

PML 10.85 14.56 13.57 O. 0080 ** 
PME 21.63 24.88 24.01 0.0948 NS( 10%) 
PMME 3.40 6.28 3.48 0.1200 NS 

No casos 878 32 901 
................................................................. 
variables dependientes explicadas en texto 

NS = No significativo 
**  = Significativo al 1% (P < 0.01) 

T&k§ 

Resultados de los análisis de Regresión de las variable$ PML. PME 
Y PMME respecto de la variable independiente proporción de 

revisiones con destilacidn nasal durante la lactacibn, sobre 901 

casos. 
................................................................. 
Var. dep. Bo B1 = Var. indep. P.cola Sig. R2 
-------- ----- ------e-------- -e---- ------ -------- 
PML 11.54 +O. 058 O. 0006 ** O. 0130 

PME 23.57 +O. 012 O. 5083 N S O. 003 

PMME 3.39 +O. 002 O. 7547 NS 0.0001 
................................................................. 
Variables dependientes explicadas en texto., 

NS = No significativo 
** = Significativo al 1% (P <0.01). 
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INTROWCCION 

Son estudiadas 10 granjas de conejos ubicadas en las provin- 

c ias aragonesas, que desde e l  punto de v i s t a  de su explotación 

pueden agruparse a t res niveles d is t in tos :  Familiares, Semiindus- 
t r i a l e s  e Industr ia les. cuyas característ icas. aparte de l  t i po  

de instalación, está refer ido, igualmente a l  número de hembras re- 
productoras (50 a 150 las primeras; 150 a 300. y más de 300 las 
de segundo y tercer t i po ) ;  así como a l a  u t r l i zac i ón  de naves w n -  
cebidas con o t ra  funcionalidad en las primeras; y naves con esta 

f ina l idad específ ica para este t i p o  de explotación ganadera y los 
diseños de cont ro l  de humedad. temperatura y a i r e  forzado que son 

totales, juntamente con un grado prácticamente completo, de autome 
t ización en las últ imas. 

MATERIAL Y METODOS 

Se rea l iza sobre animales de 2 y 3 edades di ferentes (30 a 
40 dias; 41 a 55 días: y más de 55 dias) pero todos e l l o s  ya en 

periodo de cebo y sanos. 

Los animales muest reados son sacr i f icados en los laborator ios 

de l  Departamento y tomando como puntos de referencia en su estudio. 
Fosas Nasales, Tráquea y Pulmón. 



Procesado e l  mater ial  de estudio. se u t i l i z a  como medio de 
crecimiento: Agar-Soja t r i p t i case ina  con un 5% de sangre de carne- 

ro, incubando a en aerobiosis. durante 48 horas. 

Igualmente se siembran placas de Nutr ient Agar y/o P la te  Count 
Agar (Difco).  incubándose posteriormente a 30QC durante 48 a 72 
horas. 

Tras un primer estudio y selección de colonias. se procede 

a su iden t i f i cac ión  de acuerdo con los procedimientos adecuados. 

Las muestras de ambiente fueron recogidas mediante un aparato 

adecuado (SAS) "Surface A i r  System" con un tiempo de exposición 

por placa de 20 segundos; durante los cuales inciden sobre e l l a  

unos 60 l i t r o s  de a i re .  

Las placas contienen medios diversos: P la te  Count Agar. McCon- 

key Agar y Saboureaud Cloramfenicol. Se incuban a 30QC durante 
24, 48 y 72 horas (Saboureaud Cloramfenicol se incuba a 25-28T 
para estudio de agentes fúngicos). 

RE SU LTADOS 

En las granjas de t i po  fami l iar ,  se han ais lado los siguientes 

géneros bacterianos de las siembras de pulmón y recuentos pulmona- 

res : 

a) Granjas Familiares 

- A n i ve l  de l  pulmón, tanto en siembras d i rectas en Agar San- 

gre. como en los aislamientos e ident i f icaciones de las placas de 

Agar N u t r i t i v o  y en los de recuento de viables en P la te  Count, los  

pr inc ipa les géneros y especies obten idos fueron : 

. Acinetobacter; representada por l a  especie Acinetobacter 
calcoaceticus 

. Aeromonas: con l a  especie Aeromonas hidrophyla 

. Agrobacterium; especie' Agrobacterium radiobacter 



. Baci l lus;  var ias especies no ident i f icadas. salvo E- 
c i l l u s  brevis 

. Bordetella; con l a  especie Bordetel la bronchiseptica . Corynebacterium; (Corynebacterium pyogenes) 

. Flavobacterium spp. 

. Klebs ie l la ;  (K lebs ie l la  pneumoniae) . Micrococcus (M. c i t reus  y M. roseus) 

. Moraxella spp. 

. Pseudomonas (Ps. ve rs icu la r i s  y Ps. fluorescens) 

. Staphylococcus spp. y Staphylococcus epidermidis 

- En tráquea, los  géneros y especies aisladas fueron: 

. Bac i l l us  spp. . Bordetel la bronchisept ica 

. Escherichia c o l i  

. Flavobacterium odoratum 

. Moraxella ureth'ral is 

. Pansteurella spp. 

- En Fosas Nasales. los  aislamientos estuvieron representados 
por: 

Aerococcus Spp. 
Alcaligenes faecal is  
Bac i l l us  spp. 
Bordetel la bronchiseptica 
Branhamella cunicul  i 
Micrococcus spp. y Micrococcus l u  teus 

Moraxella spp. 
Pasteurella multocida 
Pseudomonas diminuta y Ps. s t u t ge r i  

Staphylococcus spp. y Staphylococcus epidermidis 

b) Granjas Semiindustriales 

- En pulmón: 

. Acinetobacter calcoaceticus 

. Alcaligenes faecal is  y Alcaligenes calcoaceticus 



. Bac i l l us  spp. . Bordetel la bronchiseptica . Branhamella cun icu l i  . Corynebacterium pyogenes 

. Flavobacterium spp. y Flavobacterium multivorum . Moraxella spp. 

. Pasteurella spp. 

- En tráquea: 

. Alcaligenes den i t r i f i cans ,  Alc. faecal is  y Alc. odorans . Bordetel la bronchiseptica 

. Branhamella cun icu l i  . Micrococcus spp. 

. Pasteurella spp. 

- En Fosas Nasales: 

. Alcaligenes faecal is  

. Bordetel la bronchisept ica 

. Branhamella cun i cu l i  

. Corynebacterium spp. 

. Pseudmonas aeruginosa 

. Staphylococcus saprof i t icus 

C) K r a n j a s  Indust r ia les 

- En pulmón: 

. Alcaligenes odorans . Baci l lus  spp. y Bac i l l us  brevis 

. Bordetel la bronchiseptica 

. Branhamella cun i cu l i  

. Flavobacterium multivorum 

. Moraxella spp. 

. Micrococcus c i t  reus 

. Pseudmonas vers icu lar is .  Ps. diminuta y Ps. malthophyla 

. Staphylococcus epidermidis y Staph. saprophyticus 



- En Tráquea: 

. Bac i l l us  spp. . Brodetel la bronchiseptica 

. Branhamella cun icu l i  

. Escherichia c o l i  

. Micrococcus spp. 

. Pseudomonas picket i 

. Staphylococcus epidermidis 

. Streptococcus spp. 

- En Fosas Nasales: 

. Acinetobacter spp. 

. Baci l lus  spp. y Bac i l lus  brevis 

. Achromobacter spp. 

. Bordetel la bornchiseptica 

. Branhamella cun icu l i  

. Cardiobacterium homis 

. Chromobcterium violacens 

. Escherichia c o l i  . Micrococcus spp. . Moraxella u re th ra l i s  

. Pseudmonas put ida . Pasteurella pneumot r o f  ica 

. Staphylococcus epidermidis y Staph. saprophyticus 

. Streptococcus spp. 

Con respecto a los estudios de AMBIENTE. y re fer ido a tomas 

de muestras aéreas, en e l  i n t e r i o r  de las explotaciones. en 1,  2 ó 
3 puntos de muestreo. los resultados obtenidos han sido los s i -  

guientes: 

- Granjas Familiares: 

. Bacilus spp. 

. Escherichia c o l i  

. K lebs ie l la  spp. 

. Micrococcus spp. . Pseudomonas spp. 



. Staphylococcus spp. 

. Streptococcus spp. 

- Granjas Semiindustriales: 

. Bac i l l us  SE. 

. Escherichia c w  

. Micrococcus spp y M. luteus 

. Pseudomonas spp. . Staphylococcus spp. 

. St reptococcus spp. 

- Granjas Industr ia les: 

. Baci l lus  SE. 

. - Enterobacter aerogenes 

. Escherichia c w  

. Micrococcus SE. . Proteus m i rab i l i s  

. Pseudomonas spp. 

. Staphylococcus spp. 

. Streptococcus SE. 

DISCUSION Y-CONCLUSIONES 

Del simple aná l i s i s  de los datos obtenidos, se l lega a las 
siguientes conclusiones: 

- La mayor diversidad de géneros bacterianos se presenta en 
e l  pulmón y fosas nasales. 

- La relación de diversidad de géneros y especies con respecto 
a los t res  tramos muestreados. e l  aparato resp i ra tor io ,  es 
de mayor a menor: Pulmón, Fosas Nasales y Tráquea. a1 menos 
en las explotaciones de t i p o  Famil iar y Semiindustrial; y 
de Fosas Nasales, Pulmón y Tráquea en las de t i po  Indus t r ia l .  

- Los géneros aislados con mayor frecuencia s i n  d is t inc ión  de 
tramos respirator ios, ha sido de mayor a menor: 



. Bordetel la bronchiseptica 

. - Branhamella cun icu l i  . Un grupo const i tu ido por: Baci l lus.  Micrococcus. Mora- 
xe l  la. Pseudomonas y Staphy lococcus ; de los que cobresa- 

len las especies: B. brevis. Micrococcus roseus. Qj- 
t reus, Moraxella u re th ra l  is .  Pseudomonas f luorescens, - - 
Ps. putida. Ps. diminuta y Ps. vers icu lar is ;  Staphylo- 

coccus epidermidis y Staphylococcus saprophyticus. 
. Alcaligenes. con las especies: Alcaligenes faecal is,  

Alcaligenes calcoaceticus, Alcaligenes od_oran y Alcal ige- 

nes dent r i f icans;  y Pasteurella. con las especies: E'- 
teure l la  multocida y Pasteurella pneumotrópica. 

. Flavobacterium. con las especies: Flavobacterium odorans 

y Flavobacterium mu l t  ivorum. . Los géneros Acinetobacter, con l a  especia L c a l c o a c e t  i- 

cus; Corynebacterium (Corynebacterium pyogenes) y Esche- 

r i ch i a  co l i .  
. 

. St reptococcus spp. . Achromobacter spp. Aeromonas hyd rophyla. Agrobacterium 
rad iobacter. Cardiobacterium homis y K lebs ie l la  pneumo- 

niae. 

- Con respecto a los  estudios de ambiente: 

. Los géneros Baci l lus,  Escherichia c G .  Micrococcus (con 
l a  especie M. luteus). Pseudomonas. Staphylococcus y 

Streptococcus; se ais lan en todas las muestras de ambien- 
t e  de los t res t ipos de explotaciones cunicolas. 

- Los géneros Klebs ie l la ,  Enterobacter (Enterobacter aerogenes) 
y Proteus (Proteus m i rab i l i s )  son aislados, e l  primero de e l l o s  
en granjas famil iares y los ot ros dos géneros. solamente en 

explotaciones industr ia les. 

La relación de identidad de aislamientos de los géneros bacte- 

rianos. ent re  e l  Medio Ambiente a6reo y e l  aparato resp i ra to r io  

de los conejos es: 

a) Género Baci l lus ;  con presencia en los t res  t ipos de granjas y 



local ización preferente en Pulmón y Tráquea en e l  aparato res- 
p i ra to r io .  

b) Escherichia co l i ;  presencia en los t res  t ipos de granjas y lo -  
ca l  ización preferente en los tramos respi ra tor ios : Tráquea y 
Pulmón . 

c) Género Micrococcus; igualmente en los t res  t ipos de granjas. 
pero con local ización en los t r es  tramos de l  aparato respira- 
t o r i o  (Pulmón. Tráquea y Fosas Nasales) Únicamente en las  graq 
jas industr ia les; y en Pulmón y Fosas Nasales en los de t i p o  
famil iar.  

d) Pseudomonas y Staphylococcus; en todas las granjas y con loca- 
l izac ión en Pulmón, Tráquea y Fosas Nasales en las de t i p o  
indus t r ia l ;  en Pulmón y Fosas Nasales en las de t i p o  fami l i a r  
y únicamente en Fosas Nasales en las semiindustriales. 

e) Género Streptococcus; que s i  bien se a i s l a  en todas las mues- 
t ras  de l  Medio Aéreo, de los t res  t ipos de granja; s i n  embar- 
go solamente se ha logrado a i s l a r  en muestras de Tráquea en 
granjas industr ia les. 

f )  Género Klebs ie l la ;  aislado en ambiente aéreo de granjas fami- 
l i a r es  y con r e f l e j o  en e l  aparato resp i ra to r io  Únicamente 
en Pulmón. 

g) Géneros: Enterobacter y Proteus; aislados Únicamente en gran- 
j a s  indust r ia les y s in  r e f l e j o  en e l  aparato resp i ra to r io  de 

los conejos. 

Por o t ra  parte los  géneros: Acinetobacter, Achromobacter, S- 
caligenes, Bordetella, Branhamella. Cardiobacterium, Chromobacte- 

*, Corynebacterium, Moraxella y Pasteurella, no han presentado 
correlación en sus aislamientos ent re  e l  a i r e  y e l  aparato respira- 
to r io ,  que probablemente sea debido a l a  u t i l i zac i ón  de medios se- 

lec t i vos  e inhibidores en e l  muestreo d e l  a i r e  ambiente y no de 
Agar Sangre o suero, como medio de enriquecimiento. 
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INTROWCCION 

Los hongos pueden provocar enfermedades tanto en e l  hombre 
como en los animales, desarrollándose en e l los .  Este t i p o  de en- 
fermedades se denomina micosis. 

Por su patología podemos d i ferenc iar  claramente dos t ipos de 
micosis: Superf i c i a i es  y profundas. aunque algunos autores subdi- 
viden a las super f ic ia les en cutáneas y subcutáneas. 

Las micosis profundas, que son las que nos van a interesar 
en e l  presente estudio, están causadas por levaduras. hongos dimór- 
f i cos  y algunos hongos miceliares. Como norma general, estos hon- 
gos se van a encontrar en e l  a i r e  y suelo. y pueden penetrar en 
e l  i n t e r i o r  de l  organismo a l  ser inhalados. pudiendo provocar enfer- 
medades respirator ias. 

La especie generalmente implicada en procesos resp i ra tor ios 
en conejos es Aspergi l lus fumigatus. que puede encontrarse en e l  
a i r e  de l a  nave, polvo de l  suelo. for ra jes enmohecidos. llegando 
desde estas localizaciones a los pulmones (1, 4 ) .  Este agente pue- 
de provocar l a  t i p i ca  neumon i a  aspergi lós ica ( 4) , caracterizada 
por una dest i lac ión abundante por los  o r i f i c i o s  nasales, con estor-  
nudos, tos fuerte, pérdida de apetito. adelgazamiento con diarreas. 
Pudiendo l l egar  a morir por as f i x i a  (1).  Pueden provocar además 



o t i t i s  e inflamaciones a r t i cu la res  con cojeras. 

MATERIAL Y METODOS 

Efectuamos un estudio de l a  micof l o ra  presente en las vías 
resp i ra tor ias de 109 animales sanos de d i s t i n t as  edades pertenecien- 
tes a di ferentes explotaciones. Del mismo modo se estudió l a  mico- 

f l o r a  presente en las vias resp i ra tor ias de 11 animales con proce- 
sos respirator ios. 

Tras l a  necropsia se extraían los pulmones y se t r i turaban 
en un Ten-broeck y se d i lu ían  en suero f i s i o l óg i co  es te r i l .  

Se real izaron las siembras de l  t r i t u rado  en Agar Sabouraud 
adicionado de Cloramfenicol. incubándose a 28-30% durante 7-14 
días. 

Tras e l  desarro l lo  de las colonias y su poster ior aislamiento 
en c u l t i v o  puro, se rea l i zó  su iden t i f i cac ión  siguiendo l a  metodo- 
log ia  especif ica para cada género fúngico. 

RE SU LTADOS 

- Del t o t a l  de animales. e l  75% resul tó  pos i t i vo  a1 aislamiento 
de hongos. 

- Del t o t a l  de animales sanos, resu l tó  pos i t i vo  a l  aislamiento 

de hongos e l  64%. 

- Del t o t a l  de animales enfermos, e l  100% resul tó  pos i t i vo  a l  
aislamiento de hongos. 

- Se a is laron los siguientes géneros fúngicos en e l  t o t a l  de 
animales: A l ternar ia  (3'50%). Aspergi l lus (31 '57%). Aureoba- 
sidium (0 '87%). C i r c i ne l l a  (1 '75%). Cladosporium (7 '89%). &- 
rotium (4 '38%). Fusarium (1 '75%). Microsporum (0'87%). w- 
l i a  (5'26%). Penic i l l ium (28'94%). Rhizopus (0'87%). Rhodoto- - 
rula  (7 '01%). Saccharmyces (0'87%). Scopulariopsis (1 '75%) 
y Torulopsis (2'63%). 



- En animales sanos. se a is lan los siguientes géneros. con su 
correspondiente porcentaje: A l ternar ia  (3%). Aspergi l lus (33%). 
Aureobasidium (1%). C i r c i ne l l a  (2%). Cladosporium (5%). =o- 
tium (4%). Fusarium (2%). Microsporum (IS),  Moni l ia  (6%). s- 
n i c i l l i u m  (29%). Rhizopus (1%). Rhodotorula (8%). Saccharomy- 
ces (1%). Scopulariopsis (1%). Torulopsis ( 3 % ) .  - 

- En animales afectados se a is lan los siguientes géneros: A l te r -  
nar ia  (7'14%). Aspergi l lus (21 '42%). Cladosporium (28'57%). 
Eurotium (7'14%). Penic i l l ium (28'57%). Scopulariopsis (7'14%). 

- Respecto a l  género Aspergil lus, agente que puede estar impl i -  
cado en procesos resp i ra tor ios en esta especie animal, señala- 
mos los aislamientos de las d i s t i n t as  especies. aisladas tanto 
en los animales afectados como en l a  total idad. es dec i r  sanos 
y afectados: 

AFECTADOS. - Aspergi l lus candidus (7  '14%). Aspergi l lus fumiga- 
tus (7'14%). Aspergi l lus niger (7'14%). - 

TOTAL DE ANIMALES. - Aspergi l lus cand idus (1 '75% ) . Aspergi l lus 
f lavus ( 3'50%). Aspergi l lus fumigatus ( 12~28%). Aspergi l lus 
e ( 6'14% ). Aspergi l lus ochraceus ( 3'50% 1 .  Aspergi l lus sp. 
( 4  '38%). 

DISCUSION 

Teniendo en cuenta nuestros resultados. e l  mayor porcentaje de a is -  
lamiento de hongos corresponde, en animales sanos a e l  género &- 
pe rg i l l u s  (31 '57%). seguido de l  género Pen ic i l l i um (28'94%). datos 
muy simi lares a los obtenidos por o t ros autores (2). 

Asimismo e l  género Cladosporium presenta un porcentaje a l t o  
de aislamiento (7'89%) coincidente con e l  de ot ros autores (2). 
Llama l a  atención e l  aislamiento de Microsporum canis en fosas na- 
sales de uno de los animales sanos, aunque podría considerarse cano 
normal su aislamiento debido a que este mismo agente fue ais lado 
tanto de l  ambiente de l a  explotación, en un porcentaje elevado. 
así  como de l  pelo de dicho animal. 



E l  resto de agentes fúngicos han sido aislados, en l a  mayoría 
de los casos en ambientes de explotaciones de conejos, así como, 

en su aparato resp i ra to r io  ( 2  y 3 ). 

Hay que tener en cuenta que los 3 géneros aislados con mayor 
frecuencia, Aspergil lus, Penic i l l ium y Cladosporium, aparecen en 

e l  ambiente de las explotaciones de estos animales. en gran can t i -  
dad y por l o  tanto no puede sorprendernos su aislamiento en los 

porcentajes dados, en e l  aparato resp i ra to r io  de dichos animales. 
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. INTRODUCCION 

Desde nuestra comunicación presentada 
Cunicultura celebrado en Figueras (Gerona) ( 

................................................................ 

en e l  IX Symposium de 

984) y en l a  que suge- 

ríamos l a  conveniencia de l i m i t a r  a l  máximo l a  carga microbiana 
-dentro de l o  posible y valorando los problemas que e l l o  conlleva- 

en los piensos compuestos. siendo los l im i t es  no solo para f i j a r  
e l  número sino también l a  presencia de aquellas especies capaces 
de producir toxinas variadas. hemos seguido trabajando en este con- 
t r o l  y paralelamsnte l a  Administración ha entendido que l a  contami- 

nación de los productos destinados a l a  alimentación de los anima- 
les, por determinados agentes bacterianos. pueden dar origen. de 
forma directa. a alteraciones patológicas en los mismos y, como 

consecuencia. disminuir  sus rendimientos económicos. e ind i recta-  
mente. repercut i r  sobre l a  salud pública. por l o  que se hace preci-  

so sentar las bases que sirvan para el iminar de l a  cadena de produc- 
ción animal aquellos productos que por su contenido microbiológico 

puedan entrañar los  pel igros apuntados. 

En consecuencia. e l  17 de Febrero de 1.988, e l  B.O.E. nQ 41 
publicó una ORDEN de 15 de Febrero de 1.988 por l a  que se establecen 
especificaciones bacter iológicas para los productos destinados a 

l a  alimentación animal, las  cuales son las siguientes: 



A) Para los productos lácteos: 

- Gérmenes de l  género Salrnonella: Ausencia en 25 gm. 
- Gérmenes de l a  especie Escherichia c o l i :  Ausencia en 0'1 gm. 
- Gérmenes de l  género Staphylococcus (DNasa, wagulasa y termo- 

nucleasa "posi t ivos") 10 colonias en 1 gm. 

6 )  Para los demás productos: 

Los mismos parámetros señalados en A) con l a  variante: 

- Gérmenes de l a  especie Escherichia c o l i :  Ausencia en 1 grn. 

En función de estos datos y los resultados obtenidos por noso- 
tros, exponemos en esta comunicación los mismos. comentando en e l  
apartado de las conclusiones las obtenidas por nosotros. en función 
de los datos manejados. 

MATERIAL Y METOOOS 

Han sido analizadas 32 muestras de piensos correspondientes 

a di ferentes casas comerciales, las  cuales eran tomadas en las  ex- 
plotaciones donde eran u t i l i zados  para e l  consumo de los animales. 
conservándose en bolsas de p lás t i co  es té r i l e s  hasta e l  momento de 
rea l i za r  su estudio. 

En los aná l i s i s  se han investigado, además de los rnicroorga- 
n ismo~ ind icadores señalados en l a  legislación, los  siguientes pa- 
rámet ros : 

- Recuento de aerobios viables 
- Recuento de Enterobacterias. 
- Recuento de Anaerobios Sulfito-Reductores. 

La metodologia seguida en e l  aná l i s i s  está re f le jada en LARA 

y col. con adaptaciones en función de l o  propuesto por SACO GALVANY 

y al. en su tratado "Microbiologia de materias primas para piensos 
compuestos y otros alimentos animales. 



RESULTADOS 

Se ref lejan en las tablas siguientes: 

T A B L A  1 

RECUENTO VIABLES REC. ENTERO ENTEROBAS ESTAFIL? SALMO- ANAEROBIOS 

MUESTRAS 37 %/UFC 30QC/UFC BACTERIAS TERIAS COCOS LLAS 

M 1 3.336.000 4.045.000 ( - )  ( - ). (-1 ( - )  7 UFC 

M2 30.000.000 4.800.000 ( - )  (-1 (t) St.Saprop ( - )  32 UFC 

M3 30.000.000 1.430.000 ( -  1 ( - )  ( - )  (-1 29 UFC 

M4 30.000.000 9.270.000 (-1 (-1 ( - 1  ( - )  60 UFC 

M5(11 30.000.000 580.000 185 .O00 E. c o l i  ( - 1  ( - )  15 UFC 

M5(21 27.000.000 1.800.000 ( - )  (-1 (-1 ( - )  89 UFC 

Mg(A) 30.000.000 2.700.000 3.166 E. c o l i  ( - )  ( - )  126 UFC 

M6(B) 910.000 327.000 ( -  1 ( - )  ( - 1  (-1 11 UFC 

M7 6.700.000 3.800.000 ( -  1 ( - 1  ( - 1  (-1 (-1 

M 5.530.000 1.728.000 ( -1  ( - )  ( - )  (-1 22 UFC 

'"'9 7.508.000 1.325.000 ( -  1 ( - 1  ( - )  ( - )  53 UFC 

Mlo(A1 1.200.000 820.000 ( - )  ( - 1  (-1 (-1 76 UFC 



T A B L A  2 

MUESTRAS 
RECUENTO VIABLES REC.ENTEE ENTEROBAS ESTAFILG SALMONg 

37QC/UFC/g M Q C  UFC/g BACTERIAS TERIAS COCOS LLAS ANAE ROBIOS 

25 UFC 

7 6  UFC 

27 UFC 

24 UFC 

13  UFC 

14 UFC 

( - 1  

8 7  UFC 

107 UFC 

120 UFC 

7 6  UFC 

15 UFC 

27 UFC 

( - 1  



T A B L A  3 

RCUENTO VIABLES REC. ENTE- ENTERO- ESTAFILC SALMONfl ANAEROBIOS 
37 QC/UFC/g 30QC/UFC/g BACTERIAS TERIAS COCOS LLAS 

M23 448 .O00 160.000 ( - )  ( - )  ( - )  ( - )  87 UFC 

k' M24 22.500 7.800 ( - 1  ( - 1  ( - )  ( - 1  ( - )  
A 

M25(A) 2.270.000 3.100.000 6.000 E.coli  ( - 1  ( - )  26 UFC 

M25(B) 1.800.000 2.320.000 4.500 E.coli  ( - )  ( - 1  31 UFC 

M26(A) ¡.560.000 728.000 ( - )  ( - )  ( - )  ( - )  36 UFC 

M26(B) 11.000.000 2.120.000 ( - 1  ( - 1  ( - )  ( - )  ( - 1  



CONCLUSIONES 

A l a  v i s t a  de los resultados obtenidos y en función de los 
parámetros establecidos en l a  legislación, observamos que de las 
32 muestras anal izadas. 5 presentan resultado pos i t i vo  f ren te  a 
E. co l i .  dando unos recuentos que osci lan ent re  185.000 UFC/g de 
muestra a 3.166 UFC/g de muestra. 

Observamos ausencia de microorganismos de l  Género Salmonella 

en 25 g de muestra, este dato es digno de tener en cuenta en fun- 
c ión de l a  importancia patológica de l  microorganismo. 

Solo en una muestra se detectaron microorganismos de forma 

redondeada que a l  ser observados a l  microscopio t r as  t inc ión,  y 
una vez ident i f icado mediante pruebas bioquimicas. ent re  las  que 
se incluyeron: DNasa, Coagulasa y Termonucleasa, correspondió a 
Staphylococcus saprophyticus. su s ign i f icac ión patógena. 

Un grupo de microorganismos investigado por nosotros, pero 
que no es inc lu ido en l a  actual  legislación. fue e l  de los  Anaero- 
bios Sulfito-Reductores que se observaron en 27 de las 32 muestras 
(84'381, dato este a tener en cuenta en función de l a  presencia 
de este grupo de mi~roor~an ismos  en procesos diarréicos. 

Concluimos señalando l a  importancia de tener una base legal  
a l a  hora de establecer un aná l i s i s  de pienso e in terpretar  los  
resultados de l  mismo. a s i  como destacar l a  cal idad de los piensos 
analizados por nosotros. 
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INTROWCCION 

En e l  presente trabajo se resumen los resultados obtenidos 

a l o  largo de 30 meses, en los cuales se han efectuado aná l i s i s  

de l  agua u t i l i zada  para e l  consumo en d i s t i n t as  explotaciones cuni- 
colas de los t ipos indust r ia l ,  semiindustr ia l  y fami l iar .  en las 
que no se han detectado problemas patológicos que hubieran podido 
ser achacados a l a  ingestión de agua contaminada. 

MATERIAL Y METODOS 
Para efectuar los correspondientes aná l i s i s  se ha seguido 

l a  normativa propuesta en e l  B.O.E., segh e l  Real Decreto 1423/1982 
de 18 de Junio. en e l  que se establecen como microorganismos i nd i -  
cadores de los caracteres microbiológicos de las aguas los siguien- 
tes: 

- Bacterias aerobias to ta les a 37%. 

- Bacterias aerobias to ta les a 22%. 

- Bacterias wl i formes.  
- Estreptococos fecales. 
- C los t r id ios  Sulfito-Reductores. 

La toma de muestras se rea l i zó  siguiendo esta misma normativa. 
teniendo en cuenta en las aguas con trazas de cloro, cloraminas 



u ozono. e l  neut ra l izar  dichas sustancias con l a  adición de 0 ' 2  cc 
de una solución acuosa a l  3% de t i o su l f a t o  sódico c r i s ta l i zado  , 

(S203Na2.5H20). 

Recuento de bacterias aerobias viables 

Se u t i l i z ó  Agar N u t r i t i v o  cuya composición es: 

... - Peptona bacter iológica 5 gm 
........ - Extracto de carne 3 gm 

- Agar ..................... 15 gm 
........... - Agar dest i lada 1000 cc. 

Tras l a  siembra y poster ior homogenización de l a  muestra de 

agua con e l  medio de cu l t i vo .  se deja s o l i d i f i c a r  y se incuban 
a 37% y 22%. durante 48 horas. 

Bacterias Coliformes: Prueba presumptiva 

. Metodologia de los  tubos múlt ip les: 

Se u t i l i z ó  Caldo lactssado b i l i a d o  cuya composición es: 

....... - Estracto de carne de buey 3 gm 
- Peptona bacter iológica .......... 5 gm 
- Lactosa ......................... 6 gm 

.................. - Agua dest i lada 1000 CC. 

Se d i s t r i bu ía  en tubos y se les  incorporaba a todos e l l o s  
Campana Dürham para detectar l a  posible producción de gas. Se 
incubaban t ras l a  siembra de l  agua a 37% 2 1 QC durante 24-48 horas. 

Prueba confirmativa (coliformes to ta les)  

Se u t i l i z a  e l  medio de Levine (E.M.B.) cuya composición es: 

- Peptona bacter iológica .......... 10 gm 

......................... - Lactosa 10 gm .............. - Fosfato bipotásico 2 gm 
- Agar ............................ 15 gm 



............. - Eosina Amaril lenta 0 '4  gm 
- Azul de Meti leno ............... 0'005 gm 

................. - Agua dest i lada 1000 CC. 

De los tubos pos i t ivos de l a  prueba presumptiva (ácido y gas) 
se sembraban tantas placas como tubos pos i t ivos se obtenían y se 
incubaban a 37% + 1 QC durante 24 horas y se estudiaban las bacte- 
r i a s  fermentadoras de lactosa. 

Posteriormente fueron realizadas técnicas bioquimicas de iden- 

t i f  icación bacteriana con los cu l t i vos  puros obtenidos de estas 
bacterias. 

Prueba confirmativa de coliformes fecales 

Se u t i l i z ó  medio E.C. de Hajna y Perry: 

......... - Peptona bacter iológica 20 gm 
- Lactosa ........................ 5 gm 
- Mezcla de sales b i l i a r e s  o sales 

b i l i a r e s  nQ 3 .................. 1'5 gm 
- Fosfato bipotásico ............. 4 gm 
- Fosfato monopotásico ........... 1 ' 5  gm 

- Cloruro sódico ................. 5 gm 
- Agua dest i lada ................. 1000 cc 

Los tubos, en los que se d i s t r i bu ía  e l  medio, se introducía 
una campana Dürham para l a  detección de gas. 

Tras l a  siembra de tantos tubos de este medio. como tubos 
posi t ivos obteníamos en l a  prueba presumptiva. realizábamos l a  incu- 
bación de los mismos a 44% + 0'5QC durante 24 horas. dando como p 
s i t i vos  aquellos tubos que presentaban crecimiento y gas. 

Estreptococos fecales 

Uti l izamos e l  método de los tubos múl t ip les empleando e l  medio 
de Rothe: 



......... - Peptona bacter iológica 20 gm 
- Glucosa ........................ 5 gm 
- Cloruro de sodio ............... 5 gm 
- Fosfato bipotásico ............. 2'7 gm 

........... - Fosfato monopotásico 2'7 gm 
- Azida sódica ................... 0 '2  gm 
- Agua dest i lada ................. 1000 cc 

Tras l a  siembra se incubaban a 37*C + lQC durante 48 horas, dan 
do como posi t ivos aquellos que presentan enturbiamiento y/o sedi- 
mento. 

Prueba conf irmat iva 

De todos los tubos pos i t ivos de l a  prueba presumptiva sembrá- 
bamos e l  medio de c u l t i v o  L i tsky:  

......... - Peptona bacter iológica 
- Glucosa ........................ 
- ClNa ........................... ............. - Fosfato bipotásico 

.......... - Fosfato monopotásico 
.................... - Az ida sódica 

- Solución acuosa e t i l - v i o l e t a  a l  
.................... 0'01s (P/W 

................. - Agua dest i lada 

E l  cual distribuiamos en tubos. Se incubaban los  tubos resem- 
brados a 37% + lPC durante 24 horas y en caso negativo hasta 48 
horas. 

E l  enturbiamiento de l  medio de c u l t i v o  t r as  l a  incubación 
sefíala un resultado posi t ivo. 

La determinación de l  N.M.P. (número más probable) de microor- 
ganismo~ se rea l izó u t i l i zando  las tablas correspondientes. 

Clost r i d i o s  Sulf  ito-Reductores 

Uti l izamos e l  medio Agar-Glucosa-Sulfito-Hierro (Wilcon-Blair). 

i 
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........ - Peptona bacter iológica 10 gm 
- Extracto de carne ............ 3 gm 

- Cloruro sódico ................ 5 gm 
- Glucosa ....................... 20 gm 
- Agar .......................... 30 gm 
- Agua dest i lada ................ 1000 cc 

Tras l a  es te r i l i zac ión  se atempera a 70QC y se l e  adicionan 
a 20 cc d e l  medio, 0'5 cc de una solución de c i t r a t o  de h ie r ro  
amoniacal (5%) y 1 cc de una solución de s u l f i t o  sódico (10%). 
Tras l a  siembra se incuban las placas a 37QC (i l Q C )  durante 48 ho- 
ras. 

Las colonias de co lor  negro, corresponden a este grupo de 
microorganismos. . . 

RESULTADOS y CONCLUSIONES 

Vienen ref lejados en las siguientes tablas: 



MUESTRAS DE AGUA CON TRAZAS M CLORO, CLORAMINAS U OZONO 

300 UFC/cc 
Lema CHUPETES 

M-2 Lema 300 UFC/cc 
f i n a l  CHUPETES 

MUESTRAS 
RECUENTO VIABLES 

COLIMETRIA 
37 V / c c  2ZQC/cc 

E STRE PTOME TR 1 A 

M-4 163 UFC/cc 

ANAE ROBIOS 
SULFITO R- 

50 UFC/lOO cc 
( - )  E. c o l i  

(+) Citrobacter 

250 UFC/lOO cc 
( - )  E, c o l i  

Lema CEBO A 

M-S 
Lema POZO 

O UFC/lOO cc 
( - )  ausencia E. w l i  

300 UFC/cc 

1 1 UFC/1 O0 cc 
(+ )  Streptococ. 

f aecal i s  

O UFC/lOO cc 
( - 1  Ausencia de 
Strep. faecal is  

O UFC/lOO cc 
( - )  ausencia E.col i  

+300 UFC 

270 UFC 

350 UFC/lOO cc 
(+) Stp. faecal is  

500 UFC/lOO cc 
(+)  E. c o l i  

+300 UFC 

O UFC/lOO cc 
( - )  ausencia 

O UFC/lOO cc 
Ausencia E.col i  

+300 UFC 

170 UFC/lOO cc 
(+) Stp.faecalis 

189 UFC 

250 UFC/cc 
( - )  Stp.faecalis 

170 UFC 



MUESTRAS DE AGUA CON TRAZAS M CLORO. CLORAMINAS U OZONO 

MUESTRAS 
RCUENTO VIABLES 

M-6 142 UFC/cc 121 UFC/cc 

Lema ENGORDE l I 
M-6 

Lema MATERNIDAD 

M-9 
Lema ACEWIA 

M-7 

Lema GRIFO 

M-7 

Lema CHUPETES 

M-8 

a)L IMETRIA 

O UFC/lOO cc 

Ausencia E. c o l i  

O UFC/lOO cc 

Ausencia E. c o l i  

4 UFC/cc 

+300 UFC/cc 

352 UFC/cc 

ESTREPTOMETRI A 

35 UFC/lOO cc 

(+) Stp. faecalis 

2 UFC/lOO cc 

(+)  Stp. faecal is  

19 UFC/cc 

+300 UFC/cc 

271 UFC/cc 

O UFC/lOO cc 

Ausencia E. c o l i  

5 UFC/lOO cc 

( - 1  Stp. faecal is 

+1800 UFC/ 1 O0 

(+ )  E. c o l i  

1 30 UFC/ 1 O0 cc 

(+ )  Stp.faecalis 

350 UFC/lOO cc 

( - )  E. c o l i  
(+ )  Enterobac. cloacae 

O UFC 

Ausencia 

97 UFC 

O UFC 

Ausencia 

170 UFC 

180 UFC 

+300 UFC 

12 UFC/lOO cc 

(+) Stp.faecalis 

O UFC/lOO cc 
Ausencia 

O UFC/lOO CC 

( - )  Stp.faecalis 



MUESTRAS M AGUA CON TRAZAS DE CLORO, CLORAMINAS U OZONO 

FIECUENTO VIABLES 
MUESTRAS COLIMETRIA 

37QC/cc 1 22QC/cc 

M-10 4 2 9 U F C / c c  267UFC/cc  +18OOUFC/1OOcc 
( - )  E. c o l i  

(+)  C i t r o b a c .  f r e u n d i i  

M-1 1 I 104 UFC/cc 146 UFC/cc I I 3 UFC/lOO c c  
( - 1  E. c o l i  

M-12 O UFC/cc O UFC/cc O UFC/lOO c c  
Lema MATERNIDAD ( - 1  E. c o l i  

M-13 270 UFC/cc 650 UFC/cc 900 UFC/lOO c c  
Lema GRIFO (+)  E. c o l i  

M-13 
Lema CHUPETE 

M-14 508 UFC/cc 372 UFC/cc 130 UFC/lOO c c  
(+)  E. c o l i  

ESTREPTOMETRIA 

7 UFC/lOO c c  
( - 1  Stp .  f a e c a l i s  

+1800 UFC/lOO c c  

( + )  Stp .  f a e c a l i :  

3 UFC/lOO c c  

(+ )  Stp.  f a e c a l i s  

O UFC/IOO c c  

( - 1  Stp .  f a e c a l i s  

170 UFC/lOO c c  

(+ )  S tp .  f a e c a l i s  

17 UFC/lOO c c  

( + )  Stp .  f a e c a l i s  

ANAE m I O S  
SULFITO R- 

+300 UFC 

100 UFC 

5 0  UFC 

O UFC 

8 0  UFC 

87 UFC 

+300 UFC 



MUESTRAS M AGUA CON TRAZAS DE CLORO, CLORAMINAS U OZONO 

ANAEROBIO2 

SULFITO R' 

+300 UFC 

=CUENTO VIABLES 
COLIMETRIA ESTREPTOMETRIA 

37"C/cc 1 22%/cc 
MUESTRAS 

300 UFC/cc 5 UFC/lOO cc 140 UFC/lOO cc 
( + )  E. c o l i  (+ )  Stp. faecá l is  

38UFC/cc O UFC/lOO cc O UFC/lOO CC 

Ausencia E. c o l i  Ausenc. Stp. faec 

O UFC M-16 

lema CEBO A 

M-16 
lema CEBO B 

Y-17 

900 UFC/lOO cc 5 UFC/lOO cc 

(+) E. c o l i  (+ )  Stp. faecalis 

O UFC/lOO cc O UFC/lOO cc 

Ausencia E. c o l i  Ausenc. Stp. f aec. 

O UFC 

+300 UFC 

8 UFC/lOO cc 275 UFC/lOO cc 

Ausencia E. c o l i  (+ )  Stp. faeca l is  

O UFC/lOO cc O UFC/lOO cc 

O UFC Y-18 
lema ENGORDE 

4-18 
lema MADRE 

O UFC 

15 UFC/cc O UFC/lOO cc O UFC/lOO cc 
Ausencia E. c o l i  Ause~c. Stp. faec. 

O UFC 



MUESTRAS M AGUA CON TRAZAS DE CLORO, CLORAMINAS U OZONO 

MUESTRAS 
RECUENTO VIABLES 

37'K/cc 22*c/cc 
COLIMETRIA 

M-20 326 UFC/cc 317 UFC/cc 70 UFC/1 O0 cc 
( - 1  E. c o l i  

(+) Cibrob. f reund i i  

O UFC/lOO cc 
( - )  Ausenc. E. c o l i  

( - )  Ausenc. E. c o l i  

M-23 90 UFC/cc 19 UFC/cc O UFC/lOO cc 
( - )  Ausenc. E. c o l i  

M-24 

ESTREPTOMETRIA 
ANAE ROBIOS 
SULFITO R- 

M-25 1 52 UFC/cc 

8 UFC/lOO cc 
( - 1  Stp. faecal is  

58 UFC/cc 

( - )  Ausenc. Strep 

42 UFC/cc 

40 UFC/lOO cc 60 UFC 
( - )  Ausenc. Strep. 

39 UFC/cc 

35 UFC/lOO cc 
( - )  Ausencia E. c o l i  

O UFC/lOO cc 70 UFC 
( - 1  Ausenc. Strep. 

O UFC/lOO cc 
( - 1  Ausenc. E.col i  

O UFC/1 O0 cc 
( - )  Ausenc Strep. I O 

O UFC/1 O0 cc 
( - Ausenc. St rep. 

+300 UFC 



CONCLUSIONES 

En función de los resultados obtenidos y comparando éstos con 
los que se señalan en e l  B.O.E., señalamos que respecto a l  parámetro: 

Contenido de bacterias aerobias to ta les a 37*C; observamos 
que 17 muestras están dentro de aquellas señaladas como tolerables. 
teniendo en cuenta que s i  atendemos a los caracteres orientadores 
de calidad. solamente 5 muestras de agua cumplirían dicha norma. 

La investigación de l  contenido de bacterias co l  iformes nos 
conduce a c i t a r  que fueron 15 de l  t o t a l  de muestras analizadas las 
que cumplían esta norma. 

Respecto a l  contenido de Estreptococos fecales. en nuestros 
aná l i s i s  detectamos 15 muestras, exentas de este t i p o  de microorga- 
n ismo~ bacterianos. 

En cuanto a ausencia de bacterias anaerobias de l  t i po  C los t r i -  
diuim s u l f i t o  reductoras, solamente 10 muestras cumplían este requi- 
s i to .  

A pesar de que algunas de estas aguas están por encima de los 
l ím i tes  tolerables para e l  consumo humano, señalamos que no hemos 

' detectado procesos digest ivos concomitantes con las mismas en las 
d i s t i n t as  explotaciones. 
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ASPECTOS EPILOOTIOLOGICOS iX INFECCIONES 
BACTERIANAS, MICC~TICAS Y PARASITARIAS hN 
CONEJOS, 

E. Respa ld i ea  Cardeñosa 
A .  J imenez  Cr i ado  
E. González Z ida lgo  
E. Respa ld i za  Fernandez 

INIA 
D p t o - H i ~ i e n e  y Sanidad  Animal 
Embajadores,  68 
28012 - I'/IAL)RID 

INTRODUCCION. 

Se recogen l a s  obse rvac iones  pa- 
t o l ó g i c a s  de infecciones/infeetaciones b a c  
t e r i a n a s ,  m i c ó t i c a s  J p a r a s i t a r i a s  de co- 
n e j o s ,  mediante l a  p r e s e n t a c i ó n  de s u  i n -  
c i d e n c i a  d i a g n o s t i c a d a  desde  e l  ano 1970 
a 1986,  e n  n u e s t r o  Departamento,  en  cone- 
j o s .  

E l  e s t u d i o  d e  e s t a s  i n c i d e n c i a s  
e s t á  fundamentado e n  una i n v e s t  i d a c i ó n  
c l í n i c a ,  a n a t  omopat o l ó g i c a  y b i o l ó g i c a .  

E l  o b j e t o  de e s t a  comunicación 
e s  p r e s e n t a r  l o s  r e s u l t a d o s  e p i z o o t i o l ó g i -  
c o s  o b t e n i d o s  en  una p a r t e  de l a  cun icu l -  
t u r a  de nues t i -o  t e r r i t  o r&o Nacional .  



MATERIAL - Y METODOS. 

Se ha r e a l i z a d o  como m a t e r i a l  
de e s t u d i o  882 c o n e j o s  enfermos,  v i v o s  
o  muer tos ,  de edades  y r a z a s  d i v e r s a s , -  
p r o c e d e n t e s  de d i s t i n t a s  e x p l o t a c i o n e s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a á r e a s  de !adrid, Cas- 
t i l l a - L a  Idancha, C a s t i l l a - L e  on, Extrema- 
dura y ~ r a g Ó n .  Un gran número de l o s  co- 
ne j o s ,  t r a s  l a  apasbbion  d e l  p roceso  ( i n -  
t e s t i n a l ,  r e s p i r a t o r i o ,  e t c .  ) r e c i b i e r o n  
t r a t a m i e n t o  a base de a n t i b i ó t i c o s  o  de 
o t r o s  p roduc tos  f a rmaceú t i cos .  

En pr imer  l u g a r  s e  e s t u d i a  e l  
h i s t o r i a l  c l í n i o o  y s e  procede inmedia- 
tamente  a l  a n á l i s i s ,  E*: l o s  c o n e j o s  muer- 
t o s  s e  r e a l i z a  l a  n e c r c p i a  y en  l o s  v i -  
v o s  s e  e x t r a e  s ang re  y s u e r o  a n t e s  o  e n  
s u  s a c r i f i c i o  para  s u  exámen y s e  prac- 
t i c a  l a  a u t o p s i a  p a r a  oboervac i6n  y es- 
t ud io  de l a s  , a l t e r a c i o n e s  m a c r o s c o p i c a ~  
e  h i s topa to lo&.cas ,  a n á l i s i s  b a c t e r i o l o -  
g i c o s  y p a r a s i t o l ó g i c o s ,  po r  l o s  méto- 
dos  convenc iona les ,  y pruebas  e n  anima- 
l e s  de exper imentación.  

La d i a g n o s i s  s e  basa e n  f r o t i s  
por  impres iones  de h igado ,  bazo, r i ñ o n ,  
gamgl ios ,  c e r eb ro ,  p l a c e n t a ,  mucosa i n -  

l 
t e s t i n a l ,  mucosa d e l  a p a r a t o  r e s p i r a t  o- 
r i o ,  e t c .  t e ñ i d o s  con e l  a z u l  de m e t i l e -  
no,  métodos de Gram, Stamp. Zie lhl -Nelsen.  

Los medios de c u l t i v o  que s e  - 
s u e l e n  a p l i c a r  son l o s  liquidas y só l idos , ,  
s imp le s ,  e n r i q u e c i d o s  y s e l e c t i v o s  con- 



v e n c i o n a l e s ,  c a l d o  y agar o r d i n a r i o ,  agar 
s a n g r e ,  agar c h o c o l a t e ,  c a l d o  s e l e n i t o ,  
agar s. s. , agar MacConkey, agar c i g r a t  o 
d e s o x i c o l a t o ,  agar base u r e a ,  medio l l iqui-  
do de t h i o g l i c o l a t o ,  agar t r i p l e  a z ú c a r ,  
agar t r i p t o s a  y o t r o s  medios t ~ l e c t i v o s  o 
b i o q u ~ m i c o s  n e c e s a r i o s  y adecuados pa ra  
e l  momento. E s t o s  c u l t i v o s  se acompaíían 
e n  g r a n  número de c a s o s  con pruebas  de 
a i s l a m i e n t o  y pruebao de s e n s i b i l i d a d  
( I l i fco  y Biomerieux) . ( 2 )  (3).C'F). 

Las r e a c c i o n e s  i n m u n i t a r i a s  s e ro -  
l ó g i c a s  completan y e n  a l g u n o s  c a s o s  n o s  
son n e c e s a r i a s  para  l a  i n v e s t i g a c i ó n  como 
sucede con  las  a g l u t i n a c i o n e s  r á p i d a s  o 
l e n t a s ,  f i j a c i ó n d e l  complemento e inmunoen- 
zímát i c a s .  

En un g r a n  número d e  c a s o s ,  tam- 
b ien  e s  n e c e s a r i o  p rocede r  a i n o c u l a c i o n e s  
e n  embriones  de p o l l o  o a n i m a l e s  de  l abo-  
r a t o ~ i o ,  p o r  d i s t i n t a s  v i a s  y a l a  obóer- 
vac ion  ;y.-.necropsia de l o s  an ima le s  inocu- 
l a d o s  .para l l e g a r  a una I n v e s t i g a c i ó n  pro- 
funda.  

En l o s  c a s o s  audosos ,  s e  proce- 
de a pruebas  i l i s t o l ó g i c a s .  La i n v e s t i g a -  
c i ó n  hemat olÓ,:ica s e  v e r i f i c a  e n  a q u e l l e s  
an ima le s  v i v o s  que s u  e s t u d i o  e s  n e c e s a r i o .  

E l  e s t u d i o  coprolÓ&co (método 
McMaster modi f icado)  p a r a  l a  obse rvac ión  
de belmin-;os y q u i s t e s  de p ro tozoos ,  se r e a  
liza e n  t odos l o s  cone jos ,  recogiendo  y exa- 
minando mues t r a s  de h e c e s  d e l  i ' n t e s t i n o  de 1- 
gado y g rueso .  



Xn c i e r t o s  c a s o s  tenemos que pro- 
c e d e r  a  a p l i c a r  e l  método de Baermann y a 
c o p r o c u l t i v o s  de he lmin tos  y c u l t i v o s  de - 
pro tozoos .  

E l  r e c u e n t o  e  i d e n t i f i c a c i ó n  de 
p r o t  ozoos s e  basa adeinás de l a s  prueba? y a  
se f ía ladas ,  en  e l  r e c o n o c i m i e n t o  ínorf o l o d i c o  
y medic iones  rnicroscÓpicao de l o s  s a r á s i t o s  
e n c o n t r á d o s  e n  l a s  ~ ~ e c e s  y de l o s  c u l t i v o s  
r e a l i z a d o s .  

P o s t ~ o r t e t i ,  e l  r e c u e n t o  e  i d e n t i -  
f ' ivcAciÓn de verines s e  c e n t r a  e n  e l  examen 
por s e í ~ a r a u o  de l a  cm.+ de p a r á s i t o s  d e l  
i n t e s t i n o  delgado e  i n t e s t i n o  g rueso  y e n  
s u  n o r f o l o g i a .  

L a  e x p r e s i ó n  e s t a d í s t i c a  ep izoo-  
t i o l 5 , i c a  de l o s  c o n e j o s  examinados de ex- 
p l o t a c i o n e s  d i s t i n t a s ,  de r a z a s  d i v e r s a s  y 
de edades  d i f e r e r i t e s ,  queda proyec tado  e n  
l o s  cuad ros  que s e  exponen. 

I N C I 3 X N C I A  DX COTTZJOY QUE HAIJ YRES??TAIX> EII- 
I?ERMEDAD BACTEHIANA ,MICOT I C A  Y PARASI:I'ARIA 
DUliANTE LOS  OS 1976 a 1986 1rl:CLUSIVE. 

- NQ de an ima le s  enfermos examinados 882 
- P T ~  de an ima le s  p o s i t i v o s  a a fec-  

c i o n e s  b a c t e r i a n a s , m i c 6 t i c a s  y 
p a r a s i t a r i a s .  . . . . . . . 770(87,30$ 

- N@ de an ima le s  n e g a t i v o s  a a f e c  
c i o n e s  b a c t e r i a n a s ,  m i c ó t i c a e  5 
p a r a s i t a r i a s .  . . . . . . . . . 112(12,07% 



INCIDENCIA EN X DE LAS DISTINTAS ENFERMEDADES BACTERIANAS, MICOTICAS Y PARASITARIAS 

DIAGNOSTICADAS EN CONEJOS DURANTE LOS AROS DEL 1.976 a 1986, AMBOS INCLUSIVE, TO- 
MANDO COMO REFERENCIA EL NUMERO DE ANIMALES DE LA ENFERMEDAD RESPECTIVA.'L'a 

Asociado y no No asociados Asociados 
asociado 

Clarnidiosis 

Pasterelosis 

Colibacilosis 

Enterotoxernias 

Es taf ilococias 

Estreptococias 

Salmonelosis 

E. .de Tyzzer 

Aspergilosis 

Coccidiosis 

Passalurosis 

Tricostrongilidosis 

Estrongiloidosis 

Teniasis 

Tricurosis 

Fasciolosis 

Trypanosomiasis 



DATOS OBTXIIIiIOS BAJO PROCESO I!?E'OWZXTICO 
T ~ C  - 3AblrO I i M  1 

Asociado y no 
a s o c i a d o  C&) 

No a s o c i a d o  ( 2 )  

Media Si = 28,41 
Ver i anza  & = 1638,0(!6 
 esv vi ación t f p i c a  = 40,47 

Aeociados ( 3)  

biedia S = 31,64 
Vur i anza  ga = 1471,16 
Desv iac ion  t f p i c a  cr = 36,39 

l y  2 
C o e f i c i e n t e  de c o r r e l a c i ó n  0,97 
Covar ianza  299?5,41 
Recta  de r e g r e s i o n  y - 
.i .- i 
J - Y  .J 

C o e f i c i e n t e  de c o r r e i a c i d n  0 ,96  
Covar ianza  2629 ,O5 
Rec ta  ue r e g r e s i o n  

2~ 3 
C o e f i c i e n t e  de c o r r e l a c i ó n  0 ,708 
Coviirianza 1360,38 
Rec ta  de r e g r e s i b n  y -(31,64)=0,67 

y -( 31,64)=1,33 



INCIDENCIA EN % DE LAS DISTINTAS ENFERMEDADES BACTER1EW;MICOTICAS Y PARASITARIAS 

DIAGNOSTICADAS EN CONEJOS DURANTE LOS AROS DE 1.976 a 1.986, AMBOS INCLUSIVE, TO- 
MANDO COMO REFERENCIA EL NUMERO DE ANIMALES EXAMINADOS.-E-. 

Asociado y no 

Clamidiosis 

Pasterelosis 

Colibacilosis 

Enterotoxemias 

Estafilococias 

Es treptococias 

Salmonelosis 

E. de Tyzzer 

Aspergilosis 

-Coccidiosis 

Passalurosis 

Tricostrongflidosis 

Estrongilidosis 

Teniasis 

Tricurosis 

Fasciolosis 

Trypanosomiasis 

asociado 

270 - 30,61% 
152 - 17.23% 

125 - 14,17% 

97 - 10,99% 
81 - 9,18% 

27 - 3,06% 

27 - 3,06% 

13 - 1,47% 

3 - 0,34% 

173 - 19,61% 
29 - 3.29% 

7 - 0,79% 

6 - 0,68% 

5 - 0,57% 

2 - 0.23% 

2 - 0,23% 

1 - 0,11% 

No asociado 

17,23% 

8,96% 

7,03% 

3,40% 

5,30% 

- 
3,06% 

1,47% 

O, 34% 

7.48% 

0,23% 

- 
- 
- 
- 

O. 23% 

- 

Asociados 

13,38% 

8,39% 

7,14% 

7,59% 

3,85% 

3.06% 

- 

- 

- ~ 

12,13% 

3.06% 

O, 79% 

o, 68% 

O, 57% 

O, 23% 

- 

0,11% 



DISCUSION. 

La c l a m i d i o s i s  e s  l a  enfermedad 
ue en  mayor i n c i d e n c i a  s e  ha p re sen t ado  a,, 6196) e n  SU cómputo g l o b a l ,  e i gga lnen -  

t e  e n t r e  l a s  enfermedades  a s o c i a d a s ,  t o -  
rnanao como r e f e r e n c i a  e l  numero de anima- 
l e s  que padecen c l a m i d i o s i s  (43,70$) y tg 
mando como r e f e r e n c i a  e l  número d e  anima- 
l e s  examinados (13,38%). 5echo que j u s t  i- 
f i c a  que e s t a  e v o l u c i ó n  s u b c l i n i c a ,  apa- 
r e c e  rápidamente  como problema c l í n i c o  
cuando sob rev i ene  c u a l q u i e r  forma de s t r e s s  
o  surmenage, 

La semiolot;ía que se8,suele  pre- 
s e n t a r  a consecuenc ia  de s u  a c t i v a c i ó n  e s  
g e n e r a l i z a d a  o l ikca l izada  ocasionando s i n -  
dromes como: a b o r t o ,  muer te  de r e c i e n  na- 
c i d o s ,  neu rnon ia s ,hepa t i t i s ,  glomerulome- 
6 r i t  is, meningoencPfa l i t  is, muerte s ú b i t a  
Ln un g r a n  número de a n i m a l e s  a f e c t a d o s  
s u e l e  o b s e r v a r s e  d i a r r e a s  mas o menos in -  
t e n s a s ,  p o r  l o  que a lgunos  a u t o r e s  l a  
i n c l u y e n  e n t r e  l a s  enfermedades  d i g e s t i v a s  
i m p l i c a d a s  e n  d i a r r e a s .  (4) ( 6 ) ( l o ) #  

B n t r e  e l  complejo de l a s  e n f e r -  
nedades  e n t é r i c a s  p r o d u c t o r a s  de d i a r r e a s  
d e s t a c a n  l a  c o l i b a c i l o s i s ,  e n t e r o t o x e m i a s ,  
s a l m o n e l o s i s  y l a  E de Tyezer .  

La i n c i d e n c i a  t o t a l  de l a  c o l i -  
b a c i l o s i s  e n  e s t o s  once a ñ o s  (1976-1986) 
s e  ha e s t i m a d o  e n  un 14,17$: correspon-  
d iendo  l a  i n c i d e n c i a  de no a s o c i a d o s ,  t o -  
mando como r e f e r e n c i a  e l  números de anima- s 

l e s  de l a  enfermedad r e s p e c t i v a  v el ni;mern 



de an ima le s  examinados d e l  40,6% y 7 , 0 6 ,  
y l a  i n c i d e n c i a  de a sob iados ,  tomando l a s  
r e f e r e n c i a s  c i t a d a s ,  d e l  50,40$ y d e l  
7,14%, l o  que nosks ind ican  que l a  f r ecuen -  
c i a  de &sjociaciÓn con o t r o s  a g e n t e s  i n  
f e c c i o s o s  o  i n f e s t a n t e s  es  a l d o  más ele- 
vada, aunque podrfamos d e c i r  p r á c t i c a -  
mente q .~e  s u s  p o r c e n t a j e s  d? i n c i d e n c i a s  
de a s o c i a c i ó n  y no a s o c i a c i o n ,  s e  encuen- 
@?a n  c a s i  i gua l ados .  Hechos que debemos 
t e n e r  p r e s e n t e ,  pues e s t o s  a n i m a l e s  e n  s u  
mayorfa han  s i d o  t r a t a d o s  cu ra t i vamen te  
o  prevent ivamente  a comple jos  d i a r r e i c o s ,  
por l o  que cabe pensar  que l a  f r e c u e n c i ;  
de c o l i b a c i l o s i s  a s o c i a d a  s e a  s u p e r i o r .  
Ya lc in  y C o r d i e r  s e ñ a l a n  e n  s u s  e s t u d i o s  
que e l  E. c o l i  se p r e s e n t a  e n  forma pura 
en  e l  60,835, s egu ida  d e l  C 1  p e r f r i g e n s  
a s o c i a d o  a l  E. c o l i  e n  e l  l3 ,32$  ( L l e o n a r t  
1980). 

La c o l i b a c i l o s i s  ( E s c h e r i c h i a  co- 
l i )  e s  uno de l o s  gérmenes que puede con- 
s i d e r a r s e  que s e  h a l l a  c a s i  de forma habi-  
t u a l  e n  e l  t r s c t o  d i g e s t i v o  y aeb ido  a 
o t r a s  i n f e c c i o n e s  b a c t e r i a n a s , ~ m i c Ó t i c a s ,  
p a r a s i t a r i a s ,  a l t e r a c i o n e s  a l i m e n t i c i a s ,  
e r r o r e s  de r ac ionamien to ,  e t r e s a m i e n t o s  
e r r o r e s  de mane j o  y t r a t a m i e n t o s  s i s t e m a t i -  
c o s  ( a d i t i v o s ,  p roduc tos  qÚimicos, a n t i b i ó -  
t i c o s )  s e  m u l t i p l i c a , s e  e x a l t a  y s e  t r a n s -  
forma e n  patÓgeno,debido a que e l  e q u i l i -  
kb m r o t o  e n  s u  f a v o r ,  dando l u g a r  a 
e n t e r i t i s  mucoide. La aemio ldg ía  de e s t a  
enfermedad v a r i a  según l a  edad  de l o s  ga- 
zapos. En gazapos  a n t e s  d e l  d e s t e t e r l a  en- 
t e r i t i s  e s  s ú b i t a ,  s e  a p r e c i a n  h e c e s  adlie- 



r i d a s  a l a  r e g i ó n  p o s t e r i o r ,  y l a  morta- 
l i d a d  puede a l c a n z a r  d e l  70 a l  80$, e n  un 
p l a z o  de 6 a 50 ho ra s .  En l o s  gazapos  
d e s t e t a d o s  ( per iodo  de engorde) ,  l a  d i a -  
r r e a  a d q u i e r e  d i s t i n t a s  formas según pre-  
domine e l  E s c h e r i c h i a  C o l i  o  se a s o c i e n  
gérmenes anae rob ios .  Este ,  Último cuadr.0 
s u e l e  ir  acompaiIado de p a r á l i s i s  y meteo- 
r ismo. E s t a  modalidad s e  p r e s e n t a  e n t r e  
l a  2@ - 4@ semana despues  d e l  e s t e t e  y 
s u  m o r t a l i d a d  puede a l c a n z a r  a l  10 - 25% 
de l o s  cone j  o s  a f e c t a d o s .  C5).Cg),(15)o 

En l o s  an ima le s  de r e c r i a  y r e -  
p roduc to re s ,  e s t a  a f e c c i ó n  e s  más benig- 
na po r  e v o l u c i o n a r  de forma c r ó n i c a  y fá- 
c i l m e n t e  puede c r e a r  un e s t a d o  optimo a 
o t r o s  a g e n t e s  b a c t e r i a n o s ,  o l i có t i cos  o  pa- 
rasitarios. 

Respecto a l a  c l a s i f i c a c i ó n  de 
Ilagen, según l o s  s i g n o s  c l i n i c o s  y postmor- 
t e ,  podemos a s o c i a r  l a s  siguientes l e s i o -  
n e s  y enfermedades en:  

1.- Moco e n  i n t e s t i n o  grueso .  . .  15% 
2.- D i a r r e a  acuosa  o  con ten ido  in -  . . . . . . .  t e s t  i n a l f  f l u i d o  80% 
3.- Sangre l i b r e  en e l  lumen d e l  . . . . . . .  i n t e s t i n o  c iego .  5% 

Las  Ente ro toxemias ,  grupo de en- 
fermedades  t o x i i n f e c c i o s a s ,  s e  ha presen-  
t a d o  e n  e s t o s  años ,  e n  s u  t o t a l i d a d  e n  l a  
p roporc ión  d e l  1 0 ~ 9 9 % .  Las  e n t e r o t o x e n i a s  
s u e l e n  a f e c t a r  p r inc ipa lmen te  a  l o s  anima- 
les a d u l t o s ,  de p roducc iones  i n t e n s i v a s ,  
a l imen tados  normalmente con r a c i o n e s  de 
a l t o  -- -. con ten ido  -- p r o t e i c o , " c o n e j o s  de r e c r h  



t 1 
y r e p r o d u c t o r e s .  Lq e t i o l o g i a  de  l a s  enae- 
ro toxemias  son  l o s  c l o s t r i d i u m  ( ~ 1  p e r f r i -  
e ,  1 . f f e l c h i i ,  C1 s e p t  icum) , que mucnas 
v e c e s  f i  ;ura en  l a  m i c r o f l o r a  normal i n t e s -  
t i n a l  d e l  cone jo  h a s t a  que c i e r t a s  c a u m s  
p red i sponen te s  y d e t e r m i n a n t e s  generan  
~ x a l t a c i Ó @  d e l  c l o s t r i d i u m  que s e  l oca -  
l i z a n  preferentemeri te  e n  e l  i n t e s t i n o  d e l -  
gado y también en  c i e g o  y co lon ,y  s u s  en- 
t e r o t o x i n a s  ( a l f a ,  b e t a ,  e p s i l o n ,  ganma, 
d e l t a ,  e t a ,  z e t a ,  kappa,  lamda, e t c .  e t c . )  
que son l a  causa  d i r e c t a  de  l a  enfermedad 
y que o r i g i n a n  formas agudas  y c r ó n i c a s ,  
p r inc ipa lmsn te  l a  p r i s e r a  forma ocas io5a  
l isis aguda,  h e m o l i s i s ,  i c t e r i c i a ,  p a r a l i -  
sis i n t e s t i n a l ,  e s t r e ñ i m i e n t o ,  meteorisirio, 
r i e c ros i s  de l a s  mucosas y muerte.  Algunos 
a u t o r e s  c o n s i d e r a n  a l o s  c l o s t  i d i u a  como 
a g e n t e s  s e c u n d a r i o s  d e  d i a r r e a s .  (1).[8). 

La p a s t e r e l o s i s  que ocupa e l  ae- 

t undo l u g a r  de  l a s  enfermedades  d e l  cone j  o, 
lr7,23$) e s  una enferuiedad b a c t e r i a n a  com- 

p l e j a ,  o r i g i n a d a  e t i o l ó g i c a m s n t e ,  por  l a  
p a s t e u r e l l a  mu l tóc ida  y e n  menor f r e c u e n c i a  
p o r  l a  Pb,haemoli t ica ,  l a  c u a l  ocas iona  cua- 
d r o s  c l f n i c o s  poco e s p e c i f i c o s  agudos,  sub- 
agudos y c r ó n r c o s ,  qu? s e  t r a d u c e n  e n  fo rmas  
s e p t  i c émicas  o  m e t a s t a ' r b c p ,  cor respondien-  
do l a  l o c a l i z a c i ó n  y l e a i o n  mas impor t an t e  
a l a  r e g i o n  pu1mon.r y e n  segundo plano a l  
o ido  medio, a l o s  o rganos  g e n i t a l e s  y e n  
t e r c e r  p lano a l a  formación  de abcesos  o  t u -  
more s. 

La neumonia e n z o o t i c a  m a l  denomina- 
da  P a s t e r o l o s i s ,  e s  una e n f e r -  



medad muy f r e d u e n t e  e n  l o s  cone j a r e s  oca- 
s ionando porceii ta  j e s  de morb i l i dad  y mor- 
t a l i d a d  muy e levados .  Tenemos que t e n e r  
p r e s e n t e  que no t o d a s  l a s  c e p a s  de p a s t e -  
r e l a s  t i e n e n  l a  m i s m a  pa togen ic idad  y 
e s t a  mayor pa togen ic idad  puede a d q u i r i r -  
s e  d u r a n t e  una endemia y provocar  e n  una 
g r a n j a  o  e n  una re,ión una exp ios ibn ,una  
e p i z o o t i a ,  E s t e  hecho debemos t e n e r l o  
p r e s e n t e ,  pues e s t a  e p i z o o t i a  puede s e r  
desencadenada por f a c t o r e s  e x t r i n s e c o e  
e  i n t r i n s e c o s .  E s  n e c e s a r i o  s a b e r  que 
l a s  p a a t e k e l a s  no son  l o s  Únicos a g e n t e s  
encon t r ados  e n  l a s  enfermedades  r e s p i r a t  o- 
r ias .  L a s  b o r d e t e l l a s  ( b o r d e t e l l a  bron- 
c h i s e p t i c a )  s e  p r e5en tan  con b a s t a n t e  
f r e c u e n c i a , ~ e g Ú n  Lopez Ros e l  11,2$ de l a s  
neumonias enzoót  i c a s .  

Las  e s t a f i l o c o c i a s  ( S .  aur-eus, 
S. e p i d e r m i s ) ,  según ~ Ó p e z  Ros r ep re sen -  
t a n  e l  18,6% de. l a s  neumonias e n z o ó t í c a s .  

La a s o c i a c i ó n  de b o r d e t e l l a s  
n a s  e s t r e p t o c o c o s  o  e t a f i l o c o c o s  e s  su- 
p e r i o r  o  i d é n t i c o  a l  p o r c e n t a j e  de l a s  
p a s t e r e l a s .  La p r e s e n c i a  de , ? a r t e r e l a s  
no s iempre  s i g n i f i c a  que e x i s t a  o  s e  
vaya a p r e s e n t a r  una p a s t e r e l o s i s ,  y a  que 
se n e c e s i t a  r e c e p t i v i d a d  y p r e d i c p o s i c i o n  
optima 2a ra  e l  d e s a r r o l l o  de l a  enferme- 
dad bactermana. 

Pages  e n  1983 a l  t r a t a r  de l o s  
a g e n t e s  e t i o i 6 g i c o s  desencadenantes  d e l  
complejo rino-neumónico d e l  cone j o ,  esta- 
b l e c e  e l  s i a i e n t e  cuadro  por  o rden  de 
impor t anc i a  de p a r t  i c i p a c i o n .  



$ de p a r t i c i -  
pac ión  - 

P a s t e u r e l l a  mu l tóc i  $a. 56% 
B o r d e t e l l a  bronc1:isep- 
t i c a .  . . . . . . . .  20% 
Y a s t e u r e l l a  ke rno&.  
t i c a .  . . . . . . . .  7$ 
S t a p h i l o c o c u s  aureus .  6% 
Haemophilus i n f l u e n -  
z a e . . . . . . . . .  5% 
Mycoplasmae . . o . o  37% 
K l e b s i e l l a s  . . . . .  2$ . . . . .  Pyeudouonas 1% 

L& Escue l a  I t a l i a n a  según 19 
e t i o l o g í a  y l e s i o n e ?  e n  l a  p r e s e n t a c i o n  
de l a  neumonia e n z o o t i c a  han e s t a b l e c i -  
do tres t i p o s  de neumonias: a )  Yleuroneu- 
monia f i b r i n o s a - p a s t e u r e l l a ;  b )  bronquie-  
l i t i s  neumb- lobul i l l a r  - b o r d e t e l l a ;  c )  
neumonia f i b r i n o s a  a l v e o l a r  - de t i p o  - 
mixto,  con p r e s e n c i a  de e s t a ~ i l o c o c c u s .  
E s t a  c l a s i f i c ~ c i ó n  a n a t  omopat o l ó g i c a  e s  
de i n t e r é s  pa ra  poder l l ega r  a  l a  sos-  
pecha d e l  a g e n t e  e t i o l ó g i c o ,  aunque e n  
un i sorcen ta je  e x i s t e  un enniascaramiento 
de e s t o s  t i p o s  de neumonias presentando-  
s e  s u p e r p u e s t a s  dos  t i p o s  y en  a lgunos  
c a s o s  l o s  t r e s .  

En l o s  a n i m a l e s  de g r a n j a  exa- 
minados e n  e s t o s  once a n o s  no hemos d i a g m g  



- t i c a d o  p a r a s i t o s i s  pulmonar ( p r o t o s t r o n -  
g i l i d o a ) ,  l o  que demuestra  que e s t a  e n f e r -  
inedad p a r a s i t a r i a  e s  r a r a  e n  e s t e  t i p o  d e  
e x p l o t a c i ó n  i n d u s t r i a l  y que l a  podemos 
c o n s i d e r a r  como p a r a s i t o s i s  de l a  no zoo- 
t e k i z a c i ó n .  

En e l  e s t u d i o  de l a s  pa ra s i t o*  
sis como p roduc to ra s  de d i a r r e a s ,  s e  en- 
c u e n t r a  l a  c o c c i d i o s i s ,  que e s  l a  p r i n c i -  
p a l  enfermedad p a r a s i t a r i a  y p r o t o z o a r i a  
d i ~ e s t  iva que s u  i n c i d e n c i a  de p re sen t a -  
c i o n  a l c a n z a  l a s  máximas c u o t a s  (19,61$) 
y de e s e  p o r c e n t a j e  con r e l a c i ó n  a l o s  
an ima le s  a f e c t a d o s ,  l a  inc iden$& a de aso-  
c i a d o s  e s  d e l  61,61%, (9). 

Esta asociac ión es  muy frecuen- 
t e  con E s c h e r i c h i a  c o l i .  Y a l c i n  y C o r d i e r  
han d e t e c t a d o  l a  a s o c i a c i o n  E c o l i  4 co- 
c c i d i o s  e n  un 20%. L i c o i s  y G u i l l o t  e n  1960 
demuestran que a l  a s o c i a r s e  E. c o l &  cori 
c o c c i d i o s  s e  observa  un aumento de Esche- 
r i c h i a  C o l i .  (6  1 ( l l - I2-13- /4) .  

E n t r e  o t r a s  p a r a s i t o s i s  g a s t r o -  
i n t e s t i n a l e s ,  c a b e  s e t i a l a r  l a  p a s a l u r o s i s  
con 3,29$ de an ima le s  a f e c t a d o s ,  s e g u i d o s  
de T r i c o s t r o n & l i s o s i s  0,7976, e s t r o m g i l i -  
d o s i s  0,68$, t e n i a s i s  0,57$. Las  r e s t a n t e s  
p a r a s i t o s i s  que s e  han p re sen t ado ,  s u s  poy 
c e n t a j  e s  son  s u p e r i o r e s .  

La p a s a l u r o s i s  ( p a s a l u r u s  ambi- 
guus)  e n  de te rminadas  edades ,  épocas  y ex- 
p l o t a c i o n e s  se p r e s e n t a  con a lguna  f r ecuen -  
cia, por  l o  que nos  hace pensa r  que s u  i n -  
c i d e n c i a  e s  mayor. 



d n t r e  l a s  t r i c o ~ t r o n g i l i d o s i ~ ;  
s e  han observado e l  Grayhidiurn stri;osum 
y e l  T r i c i i o s t rongy lus  re tor taefoomiib ,  l o -  
c a l i z a d o s  e n  e l  i n t e s t i n o  de lgado  y e s t o -  
mago. También s e  ha d iagnos t icac io  l a  e s -  
t r o n g i l o s i s  i n t e s t i n a l  ori, ; inada por Ne- 
matod i rus  l e y o r i s  (1960 ). 

La e s t r o n g i l o i d o s i s  i n t e s t i n a l  
que s e  ha observado,  e s  producida  por e l  
S t r o n g y l o i d e s  p a p i l l o s u s .  

Las  t e n i a s i s  que s e  iian podido 
e s t u d i a r  e n  n u e s t r o  Departamento han s i d o  
causadas  por  l a s  e s p e c i e s  C i t t o t a e n i a  den- 
t i c u l a t a  y Andrga c u n i c u l i .  

Todas estas nernatodosia i n t e s -  
t i n a l e s  f avo recen  y cond ic ionan  e l  d e s a -  
r r o l l o  de  a g e n t e s  b a c t e r i a n o s  y  p a r a s i -  
t a r i o s .  

Las  t r e m a t o d o a i s  observadas  e n  
e l  afío 1979 f u e r o n  t rem . t o d o s i s  i n e s p e c i -  
f i c a s ,  y a  que e l  agen te  e t i o l Ó . ; i c o  fue  l a  
P a o c i o l a  h e p á t i c a .  

Las  t r i p a n o s o n i a s i s  d i a g n o s t i c a -  
des e l  a20  1976 e n  c o n e j o s  p roced ian  de  l a  
p r o v i n c i a  de Guadala j a r a .  

La f r ecue r i c i a  de a. . ;ociaciones 
b a c t e r i a n a s ,  n i c ó t i c a s  y p a r a s i t a r i a s ,  d i -  
f i c u l t a n  e l  d i a g n ó s t i c o  y con e l l o  c r e a n  
un g rave  problema e n  e l  momento de a p l i c a -  



c i ó n  a e l  t r a t a n i e n t o ,  por  no s e r  l o s  fár- 
macos de e s p e c i f i c i d a d  p a r a  t o d o s  l o s  - 
a g e n t e s  rnicro biarros. 

R E  S U M E N .  

E l  e s t a d i o  e p i z o o t i o l Ó ~ i c o  r e -  
coge l a s  infecciones/infestaciones de l a s  
i n v e s t i g a c i o n e s  r e a l i z a d a s  por e l  Depar- 
tamente  de Higiene y San idad  Animal, e n  
682 c o n e j o s  du ran t e  l o s  a n o s  1976-1966. 

E n t r e  l a s  s e i s  e n f e r a e d a d e s  bac- 
t e r i a n a s ,  micót i c a s  y p a r a s i t a r i a s  obser-  
badas  que mas e s t r a g o s  ocs7:ionan por  s u  
i n c i d e n c i a  er-A l a  c u n i c u l t  Qra espano la  son:  
c l a m i d i o s i s ,  c o c c i d i o s i s ,  p a s t e r e l o s i s ,  
c o l i b a c i l o s i s ,  e ~ i t e r o t  oxemias y e s t a f i l o -  
c o c i a ~ .  

Uno de l o s  a s p e c t o s  s a n i t a r i o s  e s  
que s e  pone de m a n i f i e s t o  e l  i n t e r é s  que 
preqen tan  l a s  a s o c i a c i o n e s  b a c t e r i a n a s ,  
m i c o t i c a s  y p a r a s i t a r i a s ,  como pueden ob9 
s e r v a r s e  e n  l o s  cuad ros  presemtados.  

Los exámenes bac t e r io lÓg icou ,  - 
micolÓ,icos, p a r c i s i t o l ó g i c ? ~  y s e r o l o g i c o s  
s e  imponen de fmma s i s t e m a t i c a  p a r a  e l  
t r a t a m i e n t o  c u r a t i v o  y p reven t ivo ,  con e l  
f i n  d e  p r e s e r v a r  l a  s a n i d a d ,  producción y 
economía c u n i c o l a .  
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IITRODUCCIOI 

El precebo se puede definir como la fase incial del postdestete. 
Su duración se puede considerar como de dos semanas. Es el perio- 
do de máxima variacidn en las condiciones eco-fisiolbgicas del 
gazapo. 

Las graves consecuencias económicas derivadas de alteraciones di- 
gestivas son: 

- Reducción de la ganancia media diaria 

- Incremento del índice de transformación pienso- 
carne 

- Hortalidad de los gazapos en el cebo 

- Prolongación del tiempo necesario para finalizar 
el engorde 

- Deterioro del rendimiento y la calidad de la ca- 
nal 



En avicultura y porcicultura, al contrario que en la cria del co- 
nejo, es frecuente practicar normas de manejo en densidades, ai- 
biente, normas de alimentación-abrevamiento, piensos, etc..., di- 
ferentes segun fases iniciales o finales del engorde. 

Esto en cunicultura nos periitirá. 

1.- Mejorar las condiciones ambientales del pre- 
cebo, TB,  hunedad y ventilación. 

2.- Adaptar la instalación al gazapo en esa 
fase, densidad, disefío de jaula, comedero y 
bebedero. 

3.- Utilizar piensos de transición. 

1.- ANTECEDENTES. 

En la bibliografía consultada no es frecuente el análisis de 
resultados de densidad con controles intermedios semanales. 

P. Costa Batllori y col. analizan la relacidn densidad y tei- 
peratura con un único control a final de engorde. Concluyen que el 
ausento de la densidad hace disminuir el peso final. Por otra par- 
te parece que la mortalidad disminuye al aumentar la densidad en 
invierno. 



F. 
dos y  
kgrs. 

L l e o n a r t  y  co l .  a n a l i z a n  l a  densidad con parec idos  r e s u l t a -  
sug ie ren  ya que s e r f a  más c o r r e c t o  expresar  l a  densidad en 

de peso animal  p o r  Ud. de s u p e r f i c i e .  

H i g u e l  y  Roca ya dan como recomendaciones l a s  s igu ien tes :  

- Verano 20 conejos = 40 kgr.11112 de j a u l a  
- Resto d e l  ano 25 conejos = 51 kgr./m2 de j a u l a  

Para e l  t i p o  de j a u l a  más comunmente u t i l i z a d a  en Navarra se- 
r í a n  7 l o s  gazapos a  a l o j a r  en verano y  9  e l  r e s t o  d e l  aRo. 

Y. Franck ( ITAVI)  r e a l i z a  a n á l i s i s  i n t e r m e d i o s  a  14, 28, 42 y  
49 d ías  con 2, 4, 6 y  8 gazapos en j a u l a s  de i g u a l e s  medidas. En 
e l  p r i m e r  c o n t r o l  r e a l i z a d o  a  l o s  14 d í a s  de cebo no encuentra 
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  i n c l u s o  e n t r e  l o s  l o t e s  de 2 y 4  an i -  
males p o r  jau la.  

La r e v i s t a  c u n í c o l a  i t a l i a n a  P r o f e s s i o n e a l l e v a t o r i  NQ14 (1.987) 
recomienda l o s  40 kgr/m2 como l í m i t e  extremo de densidad. A l a  vez 
determina una ganancia media d i a r i a  e n t r e  5 y  11 semanas de v i d a  
mejor  en gazapos engordados i n d i v i d u a l m e n t e  que en grupo. Esto se 
produce con s i m i l a r e s  t rans fo raa iones .  

No hay t r a b a j o s  exper imenta les en cuanto a  l o n g i t u d e s  de come- 
dero n i  puntos de abreva i ien to .  



2.- MATERIAL Y  METODOS 

Las pruebas exper imenta les se han r e a l i z a d o  en una e x p l o t a c i ó n  
de 260 reproductoras,  con v e n t i l a c i ó n  en e x t r a c c i ó n  y ca le fac -  
c ión.  E l  t i p o  g e n e t i c o  d e l  ganado es r e s u l t a d o  d e l  cruzamiento 
Neozelandes y C a l i f o r n i a  en l a  l i n e a ' h e n b r a  y machos Neozelandes y 
Leonado de BorgoRa. Los animales u t i l i z a d o s  en l a  prueba van des- 
de l a  l i n e a  pura  NZ h a s t a  e l  cruce NZ X CL X LB. 

La e x p l o t a c i ó n  mantiene un buen n i v e l  h i g i d n i c o - s a n i t a r i o .  Su 
p r o d u c t i v i d a d  es de 45.4 gazapos vendidos p o r  j a u l a  en e l  86. Por 
cone ja  en p roducc idn  42.4 gazapos. Se u t i z ó  en l a  prueba un p ien-  
so comerc ia l  con l a s  s i g u i e n t e s  c a r a c t e r í s t i c a s :  

- Humedad 10.1 
- Cenizas 8.5 .............. - P r o t e i n a  Bruta. .15,8 
- F i b r a  B r u t a  ................... 15,9 
- Grasa B r u t a  1.9 
- ELN 47,B 
- Ca ............................. 1,04 
- Energía B r u t a  ............... 3.681 k c a l l k g r .  
. Energía D i g e s t i b l e  .......... 2.175 k c a l l k g r .  

2.1.- DISE~O DE LOS ENSAYOS 

A )  Densidad- longi tud de comedero. 



En jaulas  de 68.5 X 51 cm.* 0,35 m2 de supe r f i c i e  se  
alojaban l o t e s  de: 

Las longitudes de comedero t e s t adas  han s ido de: 

13.5 cm. ................... 1 agujero troquelado 
27 cm. ................... 2 N 11 

40.5 cm. ................... 3 m II 

Se efect"ar0n todas l a s  combinaciones posibles con ambos 
f ac to res  y para atenuar e l  e fec to  azar se  hacían dos 
repet ic iones  de cada lo te .  

Había pues 12 jaulas  repet idas  en cada ensayo con e l  si- 
guiente diseilo: 

Densidades (animales/jaula) Longitud de comedero 



Se rea l izan a su vez l a s  repet ic iones ,  Septiembre46 y 
Noviembre-86. Cada una de e l l a s  se  forma con 216 gaza- 
pos. 

En todos l o s  ensayos experimentados s e  ha realizado pre- 
viamente: 

- Ident i f icacidn y eliminacidn de camadas defectuosas 
completas. 
- Eliminacidn de l a s  llcolasll de camadas. 
- Homogeneizacidn por edades pesos. 
- Distribucidn de cada jaula  y su repet ic idn en l a  misma 
s a l a  y viendo l a  incidencia de f ac tu res  externos a l o s  
estudiados. 



B )  Anál is i s  de l a  re lac ión densidad-puntos de abreva- 
miento. 

La experimentación s e  r e a l i z ó  en Junio de 1.987. Se formaron 
l o t e s  repet idos  de j au la s  a 6,8,10 y 12 gazapos con uno o dos 
puntos de abrevaniento. 

E l  número t o t a l  de gazapos en esta '  experimentación fue de 
144. 

Se han rea l izado asimismo todas l a s  honogeneizaciones mencio- 
nadas en e l  disebo experinental  anter ior .  En ambos casos l a s  
d i ferencias  en edad .o  peso en t r e  animales de cada l o t e  expe- 
r imental  ha sido i n f e r i o r  a l  3%. 

2.2.- CONTROL DE ENSAYOS 

Semanalmente se  controlaba y calculaba: 

- l a  mortalidad de gazapos con su peso 

- peso indiv idual  medio de l o s  gazapos por jaula  

- incremento de peso semanal y ganancia media d i a r i a  
(GMD) 

- consumo individual  medio por gazapo y jau la  

- lndice  de transformación (11) tkcnico  y económico se- 
manal 



2.3.- TRATANIENTO ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS 

Se ha r e a l i z a d o  p o r  t r a t a m i e n t o  i n f o r m d t i c o  en e l  Centro 
de C a l c u l o  de l a  Escuela de I n g e n i e r í a  Tecnica A g r í c o l a  
de V i l l a v a  (Navarra).  

En l a  prueba dens idad- long i tud  de comedero se r e a l i z a  
un a n á l i s i s  de v a r i a n z a  de c l a s i f i c a c i ó n  doble con r e -  
p e t i c i b n ,  en l a  24, densidad-puntos de a b r e v a i i e n t o ,  se 
r e a l i z a  con un b loque exper imenta l  solamente. 

S i  l a s  d i f e r e n c i a s  observadas en e l  a n á l i s i s  de v a r i a n z a  
son s i g n i f i c a t i v a s  se ha r e a l i z a d o  e l  t e s t  de Duncan 
p a r a  d e f i n i r  su s i g n i f i c a c i ó n  a l  95 o 99%. 

3.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

3.1.- DENSIDAD 

Los r e s u l t a d o s  se presentan en l o s  cuadros s i g u i e n t e s  
N Q l  a  6. 



CUADRO NQl. Peso medio individual semanal de l o s  gazapos. 

- - 

azapos/ densidad PESO INDIVIDUAL MEDIO (gr.) 
aula gaz ./m2 ------- 
-- 

destete 1Q S 2Q S 3Q S 4Q - 1  S 5 Q  S 

CUADRO NQ2. Ganancia media diaria por semanas. 

azapos/ densidad 
g a z . 1 ~ 2  1 Q S  29  S 39 S 40 S 5Q S 



CUADRO NQ3. Ganancia media diaria acumulada 

gazapos/ densidad A 14 A 21 A 28 
jaula g a z . 1 ~ 2  días días dIas 

CUADRO NQ4. Indice de transformacibn semanal. 

azapos/ densidad 
gaz./m2 1 Q S  29 S 39 S 4Q S  59 S 



CUADRO NQ5. I . T .  acumulado. 

gazapos/ densidad O - 7 O - 1 4  O - 21 ' O - 28 O - 35 
jaula gaz.112 días dZas días días días 

CUADRO NQ6. Hortalidad post-destete semanal y total. 

Cazapos/ jaula  
Densidad gaz./i2 
0-7 días 
7-14 días 
14-21 días 
21-28 días 
28-35 días 
TOTAL 0-35 días 

- Peso individual y ganancia media diaria. 

Hasta la tercera semana no hay. diferencias significati- 
vas por densidad, comienzan en la tercera y son muy 
significativas en la 50 semana. (cuadros 1,2,3). 

- Indice de transformación. 



A l  i g u a l  que nosotros,  o t r o s  au to res  aprec ian  una cor re -  
b c i ó n  n e g a t i v a  e n t r e  ganancia media d i a r i a  e  í n d i c e  de 
t ransformación.  A mayor GHD menor 11. 

No hay d i f e r e n c i a s  p o r  densidad de gazapos en e l  í n d i c e  
de t rans fo rmac ión  en la y  21 semana. Pos te r io rmente  se 
d e t e r i o r a  en progres ión.  (cua'dros 4 y  5 )  

- U o r t a l i d a d  destete-venta. 

Ha s i d o  muy s u p e r i o r  pa ra  l o s  l o t e s  de 10 y 12 gaz. a l  
f i n a l  de cebo respec to  a  l a s  de 6 y  8. 

En l a s  dos p r imeras  semanas l a s  d i f e r e n c i a s  no son muy 
aprec iabes (cuadro nQ6)  

3.2.- LONGITUD DE COMEDERO. 

Los r e s u l t a d o s  se p resen tan  en l o s  cuadros NQ7 a  N912 

CUADRO NQ7. Peso medio i n d i v i d u a l  p o r  semana de l o s  gazapos. 

gujeros/ 1ong.coied PESO I l D I V I D U A L  MEDIO (gr.) 
/ jau la 

destete 1Q S  2 Q  S  3Q S  4 Q  S  5Q S  



CUADRO NQ8. Ganancia media d i a r i a  por semanas. 

Agujeros/ 1ong.comed 1 i 

j a u l a  / j a u l a  1Q S 2Q S 3Q S 4Q S 59 S 

CUADRO NQ9. Ganancia media d i a r i a  t o t a l .  

Agujeros/ 1ong.coied A 14 A 21 A 28 
j a u l a  / j a u l a  d ías  d ías  d ías  



CUADRO N Q l O .  Ind ice  de transformación semanal económico. 

g u j e r o s l  1ong.comed 
j a u l a  / j a u l a  1Q S 2Q S 3Q S 4Q S 59 S 

~ 

CUADRO Nal l .  1ndice.de transfornación acumulado. (1.1. técn ico) .  

I agujeros/ 1ong.comed 
j a u l a  / j a u l a  0 - 7 O - 14 0 - 21 0 - 28 0 - 35 



CUADRO NQ12. M o r t a l i d a d  pos t -des te te  semanal y  t o t a l .  

.1 
~gu je ros /  jau la 
Long. comed/jaula 
0-7 días 
7-14 dias 
14-21 días 
21-28 días 
28-35 dfas 
TOTAL 0-35 dias 

I 

- Peso i n d i v i d u a l  GMD 

En l a  18 semana l a  l o n g i t u d  de comedero no a f e c t a  a l  en- 
gorde. En 2a y 33 l a  d i f e r e n c i a  no es s i g n i g i c a t i v a  a l  
99%. pero  a p a r t i r  de é s t a  hay mejor  ganancia en peso en 
l o s  coaederos de 3 agu je ros  (40 cm.) que en l o s  de uno 
(13,5 cm.) 

Solamente e l  comedero de 13.5 cm. ( 1  agu je ro )  p e n a l i z a  e l  
engorde de l o s  gazapos. No hay d i f e r e n c i a s  e n t r e  2 y  3 
agu je ros  (27 y 40 cm.).(cuadros ne 7 a 9 ) 

- I n d i c e  de t r a n s f o r a a c i ó n .  (1.1.) 

Hay un d e t e r i o r o  c l a r o  d e l  1.1. en l a s  j a u l a s  con come- 
dero de 13.5 cm. y  un agujero. No hay d i f e r e n c i a s  e n t r e  
l o s  comederos de 2 y 3 agu je ros  (27 y  40 cm.). (cuadros 
10 y  11) 



- La mortalidad en las jaulas con un agujero ha sido más 
del doble (13.2%) que en las de 2 y 3 agujeros, la mí- 
nima se da en el conedero de 3 agujeros (40 cm.). La 
mortalidad en el conedero de un agujero se mantiene e 
incluso aumenta en la fase terminal del engorde. (cuadro 
12). 

3.3. PUNTOS DE ABREVAIIENTO 

En esta experimentación se produjo un brote diarreico 
fuerte en todos los lotes y no se hizo repetición. Por 
esto las conclusiones se exponen con toda prudencia. 

CUADRO NQ13. Peso medio individual sewanal de los gazapos. 
r 

Bebederos/  PESO INDIVIDUAL HEDI O ( ~ r . )  
jaula -------------- 

---- l 
D e s t e t e  1Q S 2Q S 3Q S 4Q S 5Q S 

1-1 770 983 1182 1343 1476 1701 
2 774 971 1197 1350 1490 1725 

1 

CUADRO NQ14. Ganancia media diaria por semanas. 

~ e b e d e r o s l  
jaula 2Q S 3Q S 4Q S 5Q S 

---------- C l Q S  

----- 



CUADRO NQ15. Ganancia media d i a r i a  acumulada. 

A 14 A 21 A 28 
j a u l a  d í a s  d í a s  d i a s  

- Peso i n d i v i d u a l  y GHD 

Parece que e l  número de bebederos no a f e c t a  a l  engorde de 
l o s  gazapos en es tas  cond ic iones  de prueba. (cuadros 13 
a 15)  

- I n d i c e  de t rans fo rmac ión  

E l  número de bebederos no parece a f e c t a r  a  l a  t ransforma- 
c ión.  (cuadros 16 y 17) 

CUADRO NQ16. I n d i c e  de t rans fo rmac ión  semanal económico. 

ebederos l  1 j a u l a  1 9 s  29 S 3Q S 4Q S 5Q S 
--------- --------- 



CUADRO NQ17. Indice de transformación acumulada. 

- Hortalidad post-destete 

En nuestra experimentación la mortalidad ha sido muy superior en 
las jaulas de un bebedero. Seria necesario repetir esta experi- 
mentación para poder confirmar o desmentir esta conclusión. (cua- 
dro 18). 



4.- APLICACIOM DE LOS RESULTADOS. 

Para f a b r i c a n t e s  de m a t e r i a l :  

A- Las densidades en gazapos por  a2 con que se t r a b a j a  en l a s  
j a u l a s  de cebo es c o r r e c t a  para  e l  f i n a l  d e l  pe r íodo  de engor- 
de. 

Para l a  fase  i n i c i a l ,  has ta  l a  segunda e i n c l u s o  t e r c e r a  sema- 
na, l a  densidad en número de gazapos puede e levarse  por  encima 
de esos 18-22 gazapos/ i2  preconizados. 

As i  pues, es te  t r a b a j o  a p o r t a  a l  concepto densidad en kg./n2 
como s u s t i t u t i v o  de l a  de gazapos/m2. 

Se puede p l a n t e a r  e l  aumentar t a n t o  e l  número de gazapos por  
j a u l a  en l a s  2-3 p r imeras  semanas, como e l  r e a l i z a r  j a u l a s  de 
precebo más reduc idas  en s u p e r f i c i e  para  8 gazapos. Es ta  se- 
gunda a l t e r n a t i v a  e v i t a r í a  e l  p o s i b l e  problema que supondría 
romper e l  e q u i l i b r i o  j e r á r q u i c o  ya alcanzado por  l a  camada; 
l o s  8 gazapos se engordar lan  formando l a  misma c o l o n i a  aunque 
hubiese un cambio de jau la .  

En l a  p r imera  a l t e r n a t i v a ,  poner 12 gazapos por  j a u l a  de cebo 
puede provocar  l a  a l t e r a c i ó n  de j e r a r q u í a s  en l a  camada a l  
r e a l i z a r  e l  desdoblamiento en l a  segunda-tercera semana a 8, 
cons t i tuyendo  un problema a d i c i o n a l .  

Cono j a u l a  de precebo p ropondr ía  l a s  medidas de 0,5 X 0,5 m. 
pa ra  8 gazapos en b a t e r í a s  de dos p i s o s  f a c i l i e n t e  desnonta- 
b l e s  para  su l i m p i e z a  y d e s i n f e c c i ó n  en e l  e x t e r i o r  de l a  sa- 
l a ,  

Estas j a u l a s  s o p o r t a r í a n  una densidad de 32 gazapos/n2 c o n t r a  
l o s  34 d e l  l o t e  de 12 gazapos de l a  exper iaen tac ión .  



En kg./m2 una j a u l a  de cebo a c t u a l  s o p o r t a  a l  f i n a l  d e l  engor -  
de 45.8 kg./m2 m i e n t r a s  que un p recebo  de t r e s  se ianas ,  e s t a  
j a u l a  s o p o r t a r í a  44.8 kg./m2 . Para  un p recebo  de dos semanas 
s e r í a n  38,4 kg/m2. 

B. L a  e x p e r i m e n t a c i ó n  de comederos p e r m i t e  d e s a c o n s e j a r  l a s  
l o n g i t u d e s  de comedro i n f e r i o r e s  a  3 cm. p o r  gazapo. 

Como además hay que r e a l i z a r  s i s t e m a s  a n t i d e s p e r d i c i o  de p i e n -  
so como separadores ,  t r o q u e l a d o  de a g u j e r o s ,  etc., es i n p o r -  
t a n t e  no h a c e r  comederos de un s o l o  a g u j e r o  o  su  e q u i v a l e n t e  
en l o n g i t u d  de 2  cm. p o r  gazapo 

En g e n e r a l ,  l o s  d iseRos i n d u s t r i a l e s  de comederos p a r a  engorde 
sobrepasan e s t a s  medidas de 3 cm. p o r  gazapo y  p o r  t a n t o  son 
c o r r e c t a s  a  n i  en tende r .  

C. E l  número de bebederos  p o r  j a u l a  o  su  e q u i v a l e n t e  número de 
gazapos p o r  p u n t o  de ab revamien to  ha s i d o  e s t u d i a d o  con l a  
c o n c l u s i ó n  s i g u i e n t e :  

En e s t a s  c o n d i c i o n e s  e x p e r i m e n t a l e s ,  un s o l o  p u n t o  de 
ab revamien to  es s u f i c i e n t e  p a r a  12  gazapos ya que no se  
obse rvan  d i f e r e n c i a n  con r e s p e c t o  a l  mismo número de 
gazapos con dos p u n t o s  de a b r e v a n i e n t o .  

Tampoco hay d i f e r e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  6,8,10 y  12  
gazapos con un bebedero. 

A s i  pues, no es n e c e s a r i o  a m p l i a r  a  más de uno l o s  bebe- 
de ros  de l a s  j a u l a s  comerc ia les .  



RESUHEI M LAS COWCLUSIOIES HAS IWPORTAITES:. 

1. En l a s  p r imeras  semanas, e l  f a c t o r  densidad no a f e c t a  a l  
engorde de gazapos. 

2. Se observa un c l a r o  d e t e r i o r o  de l a  G.N.D. en l o s  l o t e s  de 
mayor densidad a  p a r t i r  de l a  t e r c e r a  semana de cebo. 

3. No hay d i f e r e n c i a s  de t rans fo rmac ión  h a s t a  l a  segunda sema- 
na. A p a r t i r  de l a  t e r c e r a  y  has ta  e l  f i n a l ,  es te  í n d i c e  se 
d e t e r i o r a .  

4. En l o s  l o t e s  de 6 y  8 gazapos no ha e x i s t i d o  m o r t a l i d a d  en 
l a  p r imera  senana, centrándose l a s  b a j a s  en l a  segunda y  t e r -  
cera. 

5. En l o s  l o t e s  de mayor densidad, l a  ~ o r t a l i d a d  se ha mante- 
n i d o  duran te  todo  e l  per iodo.  

6. La m o r t a l i d a d  t o t a l  es sensiblemente mayor en l a s  j a u l a s  de 
mayor densidad que en l a s  de menor, s i n  que se d i f e r e n c i e n  
aprec iab lemente en l a s  dos pr imeras semanas. 

7. Solamente l o s  comederos de un agu je ro  (13,5 cm.) parecen 
d i f i c u l t a r  e l  engorde normal de l o s  gazapos. 

8. Las G.H.D. son mayores en l a s  j a u l a s  con dos y t r e s  aguje- 
r o s  que .con uno. No encontrándose d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  j a u l a s  
con dos agu je ros  l i b r e s  y  l a s  de t r e s .  

9. E l  d e t e r i o r o  d e l  í n d i c e  de t rans fo rmac ión  es e v i d i d e n t e  en 
l a s  j a u l a s  con un agujero.  

10. La m o r t a l i d a d  es s u p e r i o r  en l a s  j a u l a s  con menor l o n g i t u d  
de comedero, d is t r ibuyCndose  preferentemente en l a  p a r t e  
in te rmed ia  y  f i n a l  d e l  período. 



11. E l  número de bebederos  no t i e n e  e f e c t o  a l g u n o  sob re  e l  en- 
g o r d e  de gazapos en n i n g u n a  de sus fases .  

12. No se a p r e c i a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  en e l  e s t u d i o  
g l o b a l  de G.M.D. en t o d o  l o  que d u r ó  e l  cebo, en l o  que r e s -  
p e c t a  a l  número de bebederos  p o r  j a u l a .  

13. L a  c o n v e r s i ó n  de l o s  gazapos a  10 l a r g o  de t o d o  e l  cebo no 
s u f r e  una v a r i a c i ó n  a p r e c i a b l e  e n t r e  l o s  engordados con un  
chupe te  o  con dos. 



ENSAYO DE UN METODO DE CUBRICION 

S. Pérez 

Ctra las Ventas s/n Foios- Vzlencia 

INTRODUCCION ------------ 

Uno de los resultedos limitantes 8e un conejar, 
es el número de cubriciones realizadas y tsnto 8 más 
importante que este el% de hembrss qestantes, si este 
parametro falla los.demás casi quedan sin importancia. 

Numerosos estudios realizados, parecen indicsr 
que 12 tasa media de fracaso en ia qectación oscila - 
entre un 45% y un 35%. 

El presente trabajo realizado a lo iargo de -- 
cinco afioq trata de comprobar los resultados de un mo - 
delo de monts más adecuado a la fisiología. del animal 
que mejore estos resultados. 

MATERIAL Y METODO 

Esta experiencia, ha sido realizada en las gran - 
jas que CUNHIBRID tiene situadas, en Valencia en la - 
Ctra Masamaqrell a Naquera Km 4,5 y Ctra las Ventas - 
s/n Foios. 



El material animal, estuvo compuesto por 1.000 
hembras de formato tipo neozelandes y california, las 
naves son de ambiente natural y la ventilación estáti - 
ca. 

Las hembras reciben 16 H. de luz diarias. La - 
primera cubrición, se realiza a los cuatro meses de - 
vida, llevando la hembra al macho solo si tiene la -- 
vulva roja o morada. Si no acepta la monta es retira - 
da hasta el siguiente día de cubrición. 

Al inicio del ensayo, se establece un lote de 
50 hembras testigo, que cubren a un solo salto reti- 
randolas despues del macho, y un segundo grupo de 50 
hembras que se cubren a dos saltos. 

El método empleado al que denominamos M.L. -- 
( Monta al Libitum ) consiste en copiar las circuns 
tancias de una monta natural, en campo, adaptandola- 
al manejo de una granja industrial. 

El cuidador lleva la hembra al macho, observa 
el primer salto, anota la cubrición y dejando la hem - 
bra en el macho pasa a repetir la operación con el - 
siguiente animal, hasta completar todas las cubricio - 
nes, una vez terminado se retiran todas las hembras 
de los machos empezando por la primera que se cubrió. 

Este simple sistema da el tiempo necesario, a 
los animales para tener una autentica parada nupcial, 
sin dar más trabajo al cuidador. 



RESULTADOS Y DISCUSION 

Las hembras del lote testigo, dieron unos por- 
centajes del 55% de positivas, el lote de dos saltos 
el 65%) mientras las cubiertas M . L .  alcanzaron el -- 
89,3%, como puede apreciarse en el siguiente grafico: 
c. positivas 

1 2 M-L. Tipo de monte. 

salto saltos 

Creemos que mayores estímulos multisensoriales 
podrían conducir a la liberación de tasas superiores 
de LH conducentes a la disgregación de las cubiertas 
foliculares menos sensibles, determinando mayores por - 
centajes de hembras que ovulan y por lo tanto más co - 
nejas gestantes. 



CONCLUSIONES ------------ 

La M.L. alcanza un 89,3% de cubriciones positi 
vas. Del estudio de 30.000 cubriciones realizadas se 
deduce que entre un 35% y un 45% de los fracasos en 
la gestación de hembras receptivas, con vulva roja - 
podrían deberse a un estímulo hipotalámico insufici 
ente provocado por separar prematuramente a la hembra 
del macho ( 1 ó 2 saltos 1. 

RESUMEN ------- 
Se estudian los resultados de un sistema de - 

monta sobre 30.000 cubriciones, en hembras recepti - 
vas, con vulva roja. 

Observando un porcentaje de conejas gestantes 
próximo al 90%. Creemos que este aumento (del 35% en 
algunos casos) se debe a un mayor estímulo hipotalá - 
mico. 
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1.- INTRODUCCION 

La exp lo tac ión  de l  conejo doméstico para producción 
de carne se basa en l a  u t i l i z a c i ó n  de r i tmos  i n tens i vos  
de reproducción, -que permiten a l  canzar a l  t o s  rendimien- 
t o s  en l a s  gFanjas cunícolas.  E l  empleo de técn icas  
i n tens i vas  e s t á  asociado a una importante t asa  de 
renovación de l a s  hembras reproductoras, que alcanzan 
va lo res  medios e n t r e  e l  80 y e l  160 por  100 anual. 

La renovación cada año, de práct icamente toda 
1 a pobl ac ión de hembras reproductoras ob l  i ga a l  
cun i cu l  t o r  a mantener un e l  evado número de conejas 
en fase  de r e c r í a  para s u s t i t u i r  a l a s  que van siendo 
el iminadas. Por término medio se dispone de 20 conejas 
e n t r e  2 y 4 meses de edad por cada 100 conejas reproduc- 
toras,  l o  que supone una i n v e r s i ó n  económica importante, 
t a n t o  por  e l  coste de l a s  conejas como por  su manteni- 
miento hasta que i n i c i e n  su v i d a  reproduc t iva .  Es 
importante p r e c i s a r  e l  momento Óptimo en que l a s  
conejas deben i n i c i a r  su pr imera gestación. Un r e t r a s o  
en l a  edad a l a  pr imera c u b r i c i ó n  supone un gasto 
de mantenimiento innecesar io ,  s i n  venta jas espec i f i cas .  
Un adelantamiento puede dar  l uga r  a una elevada 
mor ta l idad  a l  pr imer par to ,  a un rendimiento i n f e r i o r  
en par tos  sucesivos o a una v i d a  rep roduc t i va  ú t i l  



más corta, lo que obligaría a incrementar la tasa 
de reposición. 

Para animales de razas medias, con peso adulto 
para hembras en torno a 4 Kgs., los tratados de 
cunicultura aconsejan iniciar las cubriciones a 
los 4,5 meses de edad, o bien cuando hayan alcanzado 
el 75-80% del peso adulto. No obstante existe una 
importante variabilidad de las características de 
madurez sexual y crecimiento entre razas y líneas 
de conejos, por lo que estas cifras medias pueden 
variar para cada caso particular. 

En la E.T.S.I.A. de Madrid se dispone de conejas 
de raza californiana cuyas características reproductivas 
han sido ya estudiadas en aspectos tales como actividad 
sexual y ovárica en postparto (GOSALVEZ, 1986), 
respuesta ovárica a la inducción de ovulación con 
G RH (RODRIGUEZ y cols., 1987) o a la inducción 
d@ parto con prostaglandinas F (RODRIGUEZ y cols.,, 
1984-1985). Dado que las hembpas producidas en este 
conejar experimental son utilizadas tanto para reposi- 
ción de los propios efectivos como para suministrar 
reproductores a las granjas comerciales que lo demandan, 
se consideró necesario abordar el estudio del desarrollo 
reproductivo en torno a la pubertad) edad habitualmente 
utilizada para empezar la vida reproductiva. 

La bibliografía disponible proporciona información 
sobre aspectos parciales de la evolución reproductiva' 
con la edad, en conejas de raza Californiana (HULOT 
y cols., 1982; BLANC y cols., 1982). No obstante 
estos trabajos han sido realizados sobre una población 
sometida durante mbs de diez afios a un sistema de 
selección para caracteres reproductivos, y que además 
presenta una diferencia de peso para una misma edad 
de 350 grs., respecto a nuestra población, por 1c 
que no se pueden aceptar sus recomendaciones df 
manejo reproductivo a la primera cubrición, rnát 
que de modo orientativo. 

l A través de este trabajo se espera obtener 

~ una información básica que serviría no sol amente 



para c a r a c t e r i z a r  l a  evolución con l a  edad de l a  
ac t iv idad  reproductiva,  s ino  para o f rece r  una pauta 
de manejo reproductivo a l a  primera cubrición basada 
en da tos  e spec í f i cos  de e s t a  población de conejas 
Ualifornianas.  Concretamente s e  pretende e s t u d i a r  
l a  evolución, con l a  edad, del comportamiento sexual 
y f e r t i l i d a d  de l a s  hembras jovenes, a s í  como l a  
re lac ión  que e x i s t e  e n t r e  e s t o s  pardmetros y e l  peso 
~ i v o  del animal. 

2.- MATERIAL Y METODOS 

El t r a b a j o  experimental s e  ha r e a l  izado u t i  1 izando 
73 hembras de raza  Cal i forn iana ,  d i s t r i b u i d a s  en 
1 grupos según edades de 11, 14, 17 y 20 semanas. 

Las 11 semanas nos se rv i r án  como punto de referen-  
:ia,  ya que a e s t a  edad s e  observa generalmente c i e r t a  
i c t iv idad  sexual .  En cuanto a l a s  20 semanas, s e  
ha tomado como edad l í m i t e  para i n i c i a r  l a  l a  gestación,  
puesto que en condiciones adecuadas de manejo y alimenta- 
c ión ,  a p a r t i r  de e s t a  fecha s e  d a r í a  u n  importante 
engrasamiento del aparato reproductor , di f i cu l  tando 
l a -ac t iv idad  ovdrica. 

Las hembras han s ido  e l eg idas  a l o s  2-2,5 meses 
de edad, con l o s  c r i t e r i o s  empleados para reposición 
' ~ r o p i  a ,  siendo asignadas a l e a t o r i  amente a uno de 
los cua t ro  grupos experimentales.  A p a r t i r  de su 
plección, fueron a lo jadas  en j au las  ( 3  hembras por 
j au la ) ,  sometidas a una duración cons tante  de luz 
d i a r i a  (16:8) y con alimentación y agua "ad l ibi tum".  

Durante e l  mes de marzo, una vez que l a s  conejas 
3lcanzaban l a  edad p re f i j ada  del diseño,  s e  anotaba 
e1 peso vivo y s e  procedía a su presentación al  macho, 
w p i t i e n d o  e s t a  operación durante s i e t e  d í a s  consecutivos 
-n  e l  caso de que rechace l a  monta. Si s e  r ea l i zaba  
l a  cubrición,  10 d ía s  despues e s  r ea l i zada  una laparosco- 
(pia (DIAZ, 1987) con e l  ob je t ivo  de determinar l a  
resencia  de cuerpos lu t eos  (ovulación) y de embriones 
ges tac ión) .  t 

El a n d l i s i s  e s t a d í s t i c o  de l n s  datos  se ha  



efectuado mediante A n á l i s i s  de Varianza Simple en 
e l  caso de l o s  pesos, con p o s t e r i o r  comparación de 
medias por  pl metodo de WALLER-DUNCAN (1969), y con 
l a  prueba X (YATES, 1937) para  e l  caso de comparación 
de porcen ta jes .  

3.- RESULTADOS 

3.1. Comportamiento sexual. 
Comparando l o s  porcen ta jes  de aceptac ión , ha 

r e s u l t a d o  que no hay d i f e r e n c i a s ,  a  10 l a rgo -  de 
l a  semana de presentación, e n t r e  l a s  14, 17 y 20 
semanas, m ien t ras  que para l a s  11 semanas e l  v a l o r  
es s i gn i f i ca t i vamen te  i n f e r i o r  (31,5% Vs. 88,8%, 
p40,OOI) (cuadro 1 ) . 

En genera l  1  as conejas aceptantes presentan 
un peso i n f e r i o r  a  l a s  no aceptantes, sa l vo  en e l  
caso de l a s  conejas de 11 semanas en l a s  que ocu r re  
l o  c o n t r a r i o  (cuadro 2) .  Con e l  f i n  de determinar  
l a  s i g n i f i c a c i ó n  de e s t a  d i f e r e n c i a  de pesos se 
ha r e a l i z a d o  un a n á l i s i s  de var ianza  e n t r e  conejas 
que aceptan y  rechazan de 14, 17 y  20 semanas; s i n  
que se hayan considerado l a s  de 11 semanas, y a  que 
dado e l  gran número de no aceptantes y  su b a j o  peso 
se i n t r o d u c i r í a  un f u e r t e  d e s e q u i l i b r i o  en e l  a n 6 l i s i s  
de var ianza.  Los resu l t ados  de d i cha  prueba (cuadro 
3 )  muestran que s i  b i e n  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i -  
vas (p40,OOI)  e n t r e  l o s  pesos de l a s  d i f e r e n t e s  
edades, no ocur re  as í  cuando se consideran l o s  pesos 
de aceptantes y  no aceptantes. 

E l  i n t e r v a l o  e n t r e  pr imera presentac ión y c u b r i c i ó n  
se muestra en e l  cuadro 4. Las conejas más jovenes 
(11 semanas), aceptan l a  monta a p a r t i r  d e l  20 d í a  
de presentac ión;  en e l  r e s t o  de edades se producen 
montas y a  desde e l  p r imer  d í a  de presentación, osc i lando 
l o s  porcen ta jes  de c u b r i c i ó n  en es te  día,  e n t r e  
e l  33 y e l  50% de l a s  conejas t o t a l e s ,  no e x i s t i e n d o  
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  es tas  edades. 
3.2. Inducc ión  de l a  ovulac ión.  

Fn e l  cuadro 1 se - w t r a n  l o s  ~ o r c e n t -  



be conejds que O V U ~ ~ I I  en Furi~íori ¿; , a s  que a L e p ~ u ' ) .  
Los valores varían entre el  50% de ovulantes a l a s  
11 semanas hasta el 76% en l a  semana 17. La comparación 
de porcentajfs, entre edades, se  ha realizado mediante 
l a  prueba X , sin que se hayan detectado diferencias 
s igni f ica t i  vas; aunque ser ía  lógico que al menos 
se  manifestaran diferencias entre 1 as edades extremas, 
esto no ha sido posible dado el  escaso número de 
conejas de 11 semanas que habían aceptado. 

En general, l a s  conejas que ovulan presentan 
u n  peso medio superior a l a s  que no ovulan (cuadro 
2), a excepción de las  de 11 semanas. Para establecer 
l a  significación de l a  diferencia de peso entre 
conejas ovulantes y no ovulantes se ha realizado 
u n  anál is is  de varianza entre las  dos opciones para 
1 as cuatro edades del diseño, habiendo resultado 
(cuadro 3)  que el  peso no influye significativamente 
sobre l a  inducción de ovulación. 

El intervalo entre 1 a primera presentación 
y cubrición afecta a l a  ovulación de modo importante 
en las  conejas de 14 semanas (cuadro 4 ) ,  sin que 
se detecten diferencias dentro de las  17 y 20 semanas. 
A s í  de l a s  conejas de 14 semanas que aceptan en 
l a  primera presentación, solo el  28,6% ha ovulado 
frente  al 100% de las  que aceptan en el  resto de 
przseritaciones, (p40,OI). En e l  caso de las  hembras 
de 11 semanas no resultan diferencias en l a  inducción 
de ovulación cuando se comparan segunda presentación 
y siguientes. 
3.3. Fertilidad 

La fer t i l idad  se define como l a  relación entre 
conejas que presentan embriones y conejas que aceptan 
l a  monta. E n  el  cuadro 1, se  dan los valores de 
este  parámetro as í  como el porcentaje de conejas 
con embriones respect3 a las  que han ovulado. 

Atendiendo exclusivamente a l a  f e r t i  1 idad, 
se observa el  bajo valor obtenido en las  conejas 
de 11 semanas (33,3%); en l a  semana 14, l a  fe r t i l idad  
alcanza u n  valor del 60%, próximo al 64,7 y 68,7% 
de las  conejas de 17 y 20 semanas respectivamente. Uni- 



camente s e  han establecido- d i  terenclac s ign i f i ca t ivas  
en t re  l a s  conejas de 11 semanas y e l  r e s t o ,  con 
una s ignif icación del 1 por 100. 

Si s e  tienen en cuenta solamente l a s  conejas 
que ovulan, puede observarse que presentan embriones 
u n  66,6% de l a s  de 11 semanas, y en t re  e l  84 y 96% 
para e l  r e s t o  de edades. Se han detectado di ferencias  
s i gn i f i c a t i va s  ( ~ ~ 0 ~ 0 5 )  en t r e  l a s  conejas de 11 
semanas y l a s  de 14 ó 20. 

La efectividad reproductiva puede anal izarse  
teniendo en cuenta l a  cantidad de gestaciones que 
han resultado para cada edad. Como puede observarse 
en e l  cuadro . a l a s  11 semanas sólo u n  10,5 de 
l a s  conejas quedan ges tantes ,  a l a s  14 ya s e  alcanza 
u n  valor del 50%, siendo a l a s  17 semanas cuando 
e s t a  c i f r a  s e  e s t ab i l i z a  en u n  valor igual que e l  
de l a s  conejas de 20 semanas (61%). Las diferencias 
en t r e  l a s  11 semanas y e l  r e s t o  de edades son altamente 
s i gn i f i c a t i va s  (p~0,OOl) .  

El in tervalo  en t re  primera presentación y cubriciór 
ha inf lu ído sobre l a  f e r t i l i d a d  de igual forma que 
l o  ha hecho sobre l a  inducción de ovulación. Así 
de l a s  conejas de 14 semanas que han aceptado e l  
primer d ía  de presentación, quedan gestantes e l  
28,6%, mientras que l a s  que aceptan en e l  r es tc  
de días  resul tan  posi t ivas  e l  87,5% de l a s  veces, 
( p ~ 0 , 0 1 ) ,  (cuadro 4 ) .  Este t i po  de di ferencias  no 
s e  han establecido para l a s  17 y 20 semanas; tampoco 
en l a s  conejas de 11 semanas hay di ferencias  de 
f e r t i l i d a d  para l a s  d i s t i n t a s  presentaciones, aunque 
en e s t e  caso no s e  ha dado aceptación durante l a  
primera presentación. 

La inf luencia  del peso de l a  coneja sobre l a  
f e r t i l i d a d  se  ha estudiado de igual manera que en 
l a  inducción de ovulación, s in  que s e  haya detectado 
variaciones s i gn i f i c a t i va s  que permitan asociar  
f e r t i l i d a d  con pesos mis o menos elevados. 



4.- DISCUSION 

4.1. Comportamiento sexual .  
La l l e g a d a  a l a  puber tad  en l a  mayor ía  de l a s  

espec ies de mamfferos v i e n e  acompañada d e l  e s t a b l e c i m i e n  
t o  de un c i c l o  e s t r a l  j u n t o  con m a n i f e s t a c i o n e s  
ex te rnas  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  c e l o  o  e s t r o .  S i n  embargo, 
en l a  cone ja  no se da un c i c l o  e s t r a l  d e f i n i d o  n i  
p resen ta  un c l a r o  p e r í o d o  de c e l o ,  s iendo d i f í c i l  
e s t a b l e c e r  t a l  momento en base a l  comportamiento. 
De forma genera l  se acep ta  que 1  a  cone ja  e s t á  en 
c e l o  cuando acep ta  l a  monta. 

Los d a t o s  ob ten idos  en e l  p resen te  t r a b a j o  
i n d i c a n  que l a  acep tac ión  d e l  macho se m a n i f i e s t a  
y a  en l a s  hembras de 11  semanas (31,5% de conejas 
montadas), no obstante ,  es  a  l a s  14 semanas cuando 
l a  acep tac i6n  a lcanza  un n i v e l  s i m i l a r  a l  de conejas 
de mayor edad, (88%). Se han e s t a b l e c i d o  d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v a s  (p¿0,001) en l o s  p o r c e n t a j e s  de acepta- 
c i ó n  e n t r e  l a s  conejas de 11 semanas y  e l  r e s t o .  
En e s t e  aspecto  no c o i n c i d e n  l o s  r e s u l t a d o s  con 
l o s  de HULOT y c o l s .  (1982), qu ienes es tab lecen  
un 76% de acep tac ión  en l a s  conejas de 11  semanas, 
no s iendo d i f e r e n t e  e s t e  d a t o  de l o s  ob ten idos  en 
conejas de 14, 17 y 20 semanas; e s t o s  d i s t i n t o s  
r e s u l t a d o s  pueden s e r  deb idos a  l a  d i f e r e n c i a  de 
pesos y a  que l a s  hembras de 11 semanas que emplean 
l o s  c i t a d o s  au to res  t i e n e n  un peso medio 500 g rs .  
( s u p e r i o r  que en n u e s t r o  caso),  donde además l a s  
conejas que aceptan pesan 140 g rs .  menos que l a s  
que rechazan, aunque l a s  d i f e r e n c i a s  no han r e s u l t a d o  
s i g n i f i c a t i v a s .  

S i  no se cons ide ran  l a s  conejas de 11 semanas, 
se observa que e l  peso no es un f a c t o r  i n f l u y e n t e  
sobre e l  comportamiento a n t e  e l  macho. Es to  i n d i c a  
que s i  e x i s t e  un peso mínimo que c o n d i c i o n e  l a  
acep tac ión  o  rechazo, e s t e  peso e s t á  y a  alcanzado 
a l a s  14 semanas. 

Las p resen tac iones  en d í a s  suces ivos a l  macho 



, iFl,iyen en l a  t a s a  de acep tac ión .  Según LEFEVRE, 
1 9 1 7 ) ,  1 as conejas r e c i b e n  e s t í m u l o s  de n a t u r a l e z a  

) l  f a t i v a .  En e l  p resen te  t r a b a j o  l a s  cone jas  de 
,11 semanas que son montadas, han t e n i d o  que s e r  
l l evadas  a n t e  e l  macho a l  menos dos d í a s  consecut ivos;  
p a r a  e l  r e s t o  de edades, l a s  aceptantes en l a  p r i m e r a  
ocas ión  son e l  38.8, 50 y 33.3% p a r a  l a s  14, 17 
y 20 semanas respect ivamente.  Después de c u a t r o  
d í a s  de p r e s e n t a c i ó n  han aceptado l a  mayor ía  de 
l a s  conejas,  a  excepc ión de 1  as de 11 semanas (77 ,72 
y 61% p a r a  l a s  14, 17 y 20 semanas). Estos v a l o r e s  
son s i m i l a r e s  a  l o s  de LEFEVRE y MORET (1978), qu ienes 
en conejas mu l ípa ras  de r a z a  Neozelandesa, o b t i e n e n  
un 36% de aceptac iones en l a  p r i m e r a  p resen tac ión ,  
y un 81% después de c u a t r o  d í a s  consecu t i vos  de 
p r e s e n t a c i ó n  a n t e  e l  macho; e s t o s  da tos  e s t á n  r e f e r i d o s  
a  conejas que han s u f r i d o  un cambio b rusco  de medio 
ambiente, en e l  l o t e  t e s t i g o  l o s  v a l o r e s  son más 
b a j o s :  14% y 44%, sens ib lemente i n f e r i o r e s  a  l o s  
de n u e s t r o  t r a b a j o .  
4.2. I n d u c c i ó n  dé l a  Ovulac ión.  

En l a  cone ja  p a r a  que se produzca l a  o v u l a c i ó n  
es n e c e s a r i o  que haya monta, o  ' e n  su de fec to ,  a lgún  
t r a t a m i e n t o  hormonal que s u s t i  t u y a  e l  e f e c t o  d e l  
c o i t o ,  s i n  embargo se sabe, que no s iempre t i e n e  
l u g a r  l a  o v u l a c i ó n  como consecuencia de l a  monta, 
e x i s t i e n d o  v a r i o s  f a c t o r e s  que i n f l u y e n  d i rec tamente  
sobre 1  a  i n d u c c i ó n  de o v u l a c i ó n .  

Según HULOT y cols. ,  (1982),  l a  a p t i t u d  p a r a  
o v u l a r  sobrev iene más t a r d e  que l a  acep tac ión  a l  
macho; según e s t e  a u t o r  a  l a s  11 semanas de edad 
se da una t a s a  de acep tac ión  s i m i l a r  a  l a  de cone jas  
mayores, s i n  embargo, a  e s t a  edad s ó l o  o v u l a  un3 
de l a s  hembras (sobre  un t o t a l  de 54), a  l a s  1 4  
semanas o v u l a  e l  33% de l a s  que habían aceptado 
e l  acoplamiento,  a  l a s  17 l o  hacen e l  76%, y a l a s  
20, e l  73%. En e l  p resen te  t r a b a j o ,  aunque e l  p o r c e n t a j e  
de máxima acep tac ión  se a lcanza  a  l a s  1 4  semanas, 
y a  se d e t e c t a n  ovu lac iones  a  l a s  11  semanas, a s í  



mismo puede observarse que l a s  conejas más jóvenes 
(11 y 1 4  semanas) ovu lan  e h  mayor p r o p o r c i ó n  que 
l a s  de l o s  c i t a d o s  autores,  m i e n t r a s  que e l  r e s t o  
l o  hace en p o r c e n t a j e s  s i m i l a r e s .  ,Nuestros r e s u l t a d o s  
en l a s  17 y 20 semanas se aproximan también a  l o s  
de HULOT y MATHERON, (1979), o b t e n i d o s  en conejas 
p r i m í p a r a s  (83% de o v u l a c i ó n ) ,  y a  l o s  de PLA, (1984) 
p a r a  n u l í p a r a s  y no n u l í p a r a s  (85% y 75%, respect ivamen-  
t e ) ;  a  su vez e s t o s  v a l o r e s  son i n f e r i o r e s  a  l o s  
de MEUNIER y co ls . ,  (1983), qu ienes i n d i c a n  que 
l a s  conejas n u l í p a r a s  ovu lan  e n t r e  e l  93 y 100% 
de l o s  casos. 

Esquematizando se puede d e c i r ,  que todos  l o s  
au to res  cons ide ran  que e l  es tado  de c r e c i m i e n t o  
d e l  animal es  una c o n d i c i ó n  e s e n c i a l  en l a  capacidad 
o v u l a t o r i  a, i n d i c a n d o  en algunos casos que es necesar io  
un peso mínimo d e l  75% d e l  peso a d u l t o  p a r a  que 
se produzcan o v u l a c i o n e s  y que se a lcanzan p o r c e n t a j e s  
normales de o v u l a c i ó n  cuando e s t e  peso se e l e v a  
a l  85-87% d e l  peso a d u l t o .  

Las hembras d e l  p resen te  t r a b a j o  t i e n e n  un 
peso medio a  l a  edad a d u l t a  de 3.454 g rs .  y, como 
puede d e d u c i r s e  de l o s  pesos medios e s t a b l e c i d o s  
en e l  cuadro 2, a  l a s  14 semanas l e  corresponde 
un peso i g u a l  a l  76% d e l  peso a d u l t o ,  alcanzando 
a  l a s  17 semanas e l  83% d e l  peso a d u l t o .  Estos r e s u l t a -  
dos con f i rman  l a  t e o r í a  de l o s  pesos, y a  que es 
a  l a s  1 4  semanas cuando se producen ovu lac iones  
de modo i m p o r t a n t e  (66%) y a  l a s  17 cuando se a lcanza 
e l  p o r c e n t a j e  máximo (76%), s i  b i e n  e s t a s  d i f e r e n c i a s  
no han r e s u l t a d o  s i g n i f i c a t i v a s .  

Como consecuencia d e l  razonamiento  a n t e r i o r ,  
y t e n i e n d o  en cuen ta  l a  no i n f l u e n c i a  d e l  peso d e n t r o  
de cada edad, puede l l e g a r  a  e s t a b l e c e r s e  l a  capac idad 
o v u l a t o r i a  de l a  cone ja  en f u n c i ó n  de l a  edad; s iempre 
que e l  s i s tema de manejo sea s i m i l a r  a l  de l a s  c o n d i c i o -  
nes exper imen ta les  seguidas en e s t a  t e s i s :  16 horas 
de l u z  d i a r i a  y a l i m e n t a c i ó n  "ad l i b i t u m " .  

A l  e s t u d i a r  e l  i n t e r v a l o  e n t r e  p r i m e r a  p resen tac ión  
Y c u b r i c i ó n  se ha p r e t e n d i d o  conocer s i  e x i s t e  alguna 



influencia del número de presentaciones sobre 1 a 
inducción de ovulación. Los resultados han mostrado 
un menor porcentaje de conejas ovulantes dentro 
del grupo de 14 semanas que aceptan el primer día; 
en los grupos de 17 y 20 semanas no se dan diferencias 
entre las distintas presentaciones, coincidiendo 
con PLA, (1984) que también ha analizado este aspecto 
en conejas nulíparas y multíparas. Es lógico suponer 
que debido al efecto presentación al macho, se producen 
inodificaciones en la población fol icular, de tal 
forma que las aceptantes a partir del segundo día 
de presentación posean una población folicular más 
favorable a la ovulación. 
4.3. Fertilidad. 

Los resultados obtenidos en cuanto a fertilidad, 
reflejan una tendencia ascendente según la edad 
(33,3%, 60%, 64,7% y 68,7% a las 11, 14 17 y 20 
semanas respectivamente), aunque 1 as diferencias 
son significativas sólo en el caso de comparar las 
conejas de menor edad con el resto. 

Las conejas de mayor edad han presentado unos 
valores de fertilidad muy similares a los obtenidos 
por HULOT y MATHERON, (1979) en conejas California 
nulíparas (4,5 meses de edad al primer salto), con 
sl 65,7% de saltos fecundantes, y algo inferiores 

los de DELAVEAU, (1978), con el 79% de fertilidad 
-2n conejas nulíparas y multíparas. 

Cuando ha tenido lugar 1 a ovulación, quedan 
vacías el 33, 10, 15,4 y 8,4 por 100 de las nembrac 
de 11, 14, 17 y 20 semanas respectivamente. Sin 
:onsiderar las conejas de 11 semanas, el resto de 
valores se sitúa entre los mds altos encontrados 
?n la bibliografía: 5% según ADAMS, (1960); 10% 
;egún HULOT y MATHERON, (1979); 7% según MEUNIER 
y cols., (1982); 14,2% según PLA, (1984). 

La diferencia existente entre conejas ovulantes 
y gestantes puede ser debida a una mortalidad embriona- 
-ia precoz o a un defecto de fecundación imputable 
11 macho o a la hembra. PLA, (1984), considera que 
1 as c0ne.i as ~seudoqestantes (con ovul aci Ón -. 9e.u 



sin desarro I lo embrionario el  día 7 postmonta), 
lo son fundamentalmente por una pérdida total  de 
embriones, y esto ser ía  debido a u n  deficiente desarro- 
1 lo de las  estructuras uterinas .o a una secreción 
disminuida de progesterona durante l a  progestación. 

El número de montas necesarias para que se  
produzca l a  cubrición ha influido sobre l a  fe r t i l idad  
en l a  misma forma que había afectado a l a  inducción 
de ovulación, aumentando el porcentaje de f e r t i  1 idad 
lesde u n  28 por 100 en l a  primera cubrición a u n  
37,5% en las  siguientes, para l a  edad de 14 semanas, 
efecto atr ibuible  a que l a s  presentaciones previas 
al macho estimulan el desarrollo de l a  población 
fol icular  y l a  proporción de conejas que ovulan. 
Los datos disponibles no han permitido precisar 
s i  exis te  una influencia s ignif icat iva sobre l a  
fer t i l ización e implantación embrionaria. 

5.- RESUMEN 

Se ha estudiado l a  influencia que ejerce l a  
edad a l a  l a  cubrición en conejas sobre diversos 
parámetros reproductivos. Con es te  objeto se han 
utilizado 73  hembras de raza California, con edades 
de 11, 14, 17 y 20 semanas. 

Las conejas son presentadas al macho hasta 
que se produzca l a  monta, durante 7 días consecutivos. 
Posteriormente a pa r t i r  del 10Q día post-cubrición, 
se  efectúa una laparoscopia con el  f i n  de comprobar 
l a  ovulación y 1 a gestación. 

Las principales conclusiones que se derivan 
de esta  experiencia pueden resumirse en los siguientes 
puntos : 
a )  La aceptación al macho ocurre ya a las  11 semanas 
(31%). Para el  resto de edades e s t e  valor es bastante 
homogéneo (83-94%), no encontrándose re1 ación con 
el peso de l a  coneja. Se ha visto l a  conveniencia 
de real izar  presentaciones en dfas sucesivos para 
que se alcance u n  a l to  porcentaje de cubriciones. 



b) La inducción de ovulación se consigue raras veces 
en las conejas de 11 semanas. A las 14 semanas ya 
alcanza un porcentaje considerable, y es a las 17 
semanas cuando este parámetro se estabiliza logrando 
valores similares a los de conejas adultas, (75%). 
Dentro de cada edad el peso no influye sobre la 
capacidad ovulatoria. 
c) Excluyendo las conejas de 11 semanas por escasez 
de datos, puede decirse que la edad no influye significa 
tivamente sobre la fertilidad, si bien se observa 
un aumento de este parámetro con el incremento de 
la edad. 
d) Las presentaciones previas ejercen un efecto positivo 
sobre la fertilidad en conejas de 14 semanas. 

Concluyendo, si ya a las 14 semanas, las conejas 
estudiadas en el presente trabajo manifiestan un 
comportamiento sexual similar al de hembras con 
mayor edad, en cuanto a resultados de fertilidad 
sería conveniente esperar hasta las 17 semanas para 
conseguir resultados óptimos. No obstante para resol ver 
totalmente el tema del inicio en la actividad productiva 
de la coneja, haría falta analizar los resultados 
del primer parto así como los de la totalidad de 
la vida útil de la coneja. 
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( ): Número de conejas en cada caso. 

a,b,c,: Medias seguidas de letras diferentes son distintas entre si, 
P 0'001 

+ 
Cuadro 2.- Pesos medios, en grs., ( -  error standard) de las conejas 

para edades y respuestas fisiol6gicas ante el macho. 
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INFLUENClA DEL NIVEL DE RECEPTIVIDAD SEXUAL Y 

DOSIS DE GnRH S'OBRE LA RESPUESTA 0VULATORIA.- 

RODRIGUEZ ].M., UBILLA E . ,  GARClA M.P. 

Departamento de Producción Animal, E. T. S. l .  Agrónomos 

Madrid. 

La 
presenta 
SlNKOV 

inseminación artificial (1.A.) en conejas lactantes 
pobres restiltados (RODRlGUEZ ].M. et al 1983; 

I C S  e t  a l ,  1983; .BECHSTEDT U . ,  HATTEN l l . ,  
1984). La ovulación e s  inducida hab~tualmente por adminis- 
tración de GnRH, obteniendo buenos resultados en nuliparas, 
aunque no en hembras multiparas .La respuesta mejora cuando 
se  consideran solamente conejas sexualmente receptivas al 
macho, lo  que indica que la influencia negativa de  la lacta- 
ción sobre  la 1 .A. s e  dehe a una mayor proporción de hem- 
bras  no receptivas CROUSTAN A .  1982). 

En e l  XI Simposium se presentaron resultados sobre 
respuesta ovulatoria en nuliparas y lactantes frente a 20Fg 
de GnRH (RODRIGUEZ e t  al, 1986). En este  trabajo semues- 
t ra  l a  continuación de esta  experiencia. tratando de  superar  
los pobres resultados obtenidos en conejas de baja recepti- 
vidad sexual. 

Material y métodos 

Se  han utilizado 103 conejas lactantes de r aza  Califor- 
nia agrupados según e l  nivel de  receptividad seXual (NRS), 
de acuerdo con datos previos. Las conejas can vulva roja y 




















