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La CEE y la CUNICULTURA 

I Hacia una Cunicultura sin fronteras. 

I 1. INTRODUCC ION 

La búsqueda de la unificacidn econdmica y social, ha sido una 
constante en toda la historia de Europa, y a ella se han aplicado 
los grandes líderes políticos de diferentes formas (alianzas eco- 
ndmicas o matrimoniales, conquista o colonizacidn, etc.) pero, 
tan 5610 el derrumbamiento total tras dos guerras mundiales y la 
consiguiente migracidn del poder econdmico a otras zonas del 
Globo (USA, URSS,JAPON), han creado las condiciones suficientes 
para que esta idea se transformara en una imperiosa necesidad. 

La plasmacidn de esta idea se concreta en 1951 con la constituci- 
6n de la Comunidad Europea del Carbdn y del Acero (CECA), y mas 
tarde, el 25 de marzo de 1957 con el Tratado de Roma que supuso 
la creacidn de la Comunidad Europea de la Energia Atómica 
(EURATON), y de la Comunidad Econdmica Europea (CEE), esta última 
con el objetivo de la consecucidn de las cuatro libertades de 
comercio: la libre circulacidn de mercancias (Mercado Comh), la 
libertad de establecimiento y prestacidn de servicios, la liber- 
tad de circulacidn de trabajadores y el libre movimiento de capi- 
tales. 

Para la realizacidn de estas tareas se crearon cuatro institucio- 
nes- La Asamblea (Parlamento Europeo), el Consejo, la Comisión y 
el Tribunal de Justicia - una serie de organismos propios como el 
Tribunal de Cuentas o el Banco Europeo de Inversiones y diferen- 
tes drganos consultivos como el ComitQ Ecdnomico y Social. 

¡ El Tratado de Roma fija como prioridad, quizas como consecuencia 
de la postguerra, la consecucidn de una Política Agraria Común 
(PAC) , con cinco objetivos primordiales: 
- aumentar la productividad de la agricultura, 
- asegurar un nivel de vida equitativo a los agricultores, 
- estabil izar los mercados, 
- garantizar la seguridad de abastecimientos, 
- asegurar precios razonablrm al consumo de alimentos. 
para alcanzar estos objetivos se señalan tres principios basicos: 

- la 1 ibre circulaci dn de productos íuni 6n aduanera, aranceles 
comunes para las importaciones procedentes da terceros paises). 

- la preferencia comunitaria (protecci 6n frente a f luctuaciones 
mundiales, especi almente de precios) . 

- la solidaridad financiera (a travbs del Fondo Europeo de Orien- 
tacidn y Garantía Agricolas - FEOOA). 

Las Comunidades Europeas, para llevar a cabo esta política, se 
dotan de dos tipos de instrumentos juridicos: 

- actos sin valor vi nculante: Recomrn,daciones y DictAmener 
- actos de aplicación legal a Directivas, Reglamentos y Dmcisionrs 

con un caracter prevalente sobre las legislaciones nacionalrr. 



Para la elaboracidn de la legislacidn comunitaria, se ha instau- 
rado un procedimiento especifico, que exige, en funcidn de la 
naturaleza o importancia del acto, la intervencidn de las dife- 
rentes instituciones comunitarias. a la vez aue la consulta a los 
sectores interesados. . 
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El Qltimo eslabdn de la unif icacidn Europea lo constituye el Acta 
Unica (1986) en que se han señalado una serie de pautas: 

- un gran mercado sin fronteras (1993) (ello significa la aproba- 
cidn de unas 300 propuestas de armonizacibn). 

- la igualdad de oportunidades entre regiones (cohesidn econdmica 
y social). 

- la intensif icacidn de la cooperacidn monetaria (informe Delors) 
- la dimensibn social 
- una Política ComQn de Medio Ambiente. 
En Relacidn a todo ello, veamos como se plasma la ordenación co- 
munitaria aplicable a la Cunicultura: 

A. Medidas relativas a la reglamentacidn de la produccidn 

B. Medidas relativas a la mejora de estructuras 

C. Medidas relativas a la repulacidn de mercados. 



11. ORDENACION COMUNITARIA 

1I.A.Medidas relativas e reglamentacidn de la produccidn 
(Calidad y Sanidad). 

1. Legislacidn aplicable a la nutricidn cunicola. 

El objetivo de esta normativa es favorecer el incremento de la 
productividad ganadera sin menoscabo de la calidad final de los 
al imentos de origen animal. 

I Las dreas de actuacidn son: 

- la comercializacidn de los alimentos simples (Dtva.77/1Ol/CEE), 
esta directiva fija las normas de denominacibn, etiquetage y 
comercializacidn de los productos simples destinados a ser uti- 
lizados "tal cual" por los cunicultores (posible interbs en el 
caso de la cunicul tura extensiva). 

- la comercializaci6n de los piensos compuestos (D. 79/373/CEE), 
en esta norma se establecen las prescripciones de composicibn, 
etiquetage y comercio de los piensos compuestos. Nuevo texto. 

- la regulacidn de las substancias y productos indeseables en la 
.alimentacidn animal (D. 74/63/CEE), este texto señala los lími- 
tes mdximos que se pueden encontrar en un pienso de elementos 
como arsbnico, fluor, plomo, mercurio, nitritos y cadmio, así 
como de productos como aflatoxinas, ac. cianhidrico, gossypol, 
etc, y finalmente de impurezas botanicas. 

- el uso de ciertos productos íbioproteinas) (Dtva.82/471/CEE), 
que obtenidos segon procedimientos industriales se destinan a 
substituir las proteinas forrageras. Para el conejo se permiten 
levaduras, aminoácidos y sus hidroxianalogos. 

-.el empleo de aditivos en los pienmoc (Dtva. 70/524/CEE) ; 5610 
pueden emplearse aquellos que han demostrado ser eficaces, ino- 
c u o ~  y que no deban reservarse para el uso m&dico/veterinario. 
Existe una lista comunitaria (Anexo 1) y otra nacional (Anex.2) 
Para alimentacidn cunicola se permiten los siguientes: 
-antibioticos (acci 6n crecimiento) (b+l) : Flavof osf o1 ipol 
-coccidiostatos y otros prod. medicamentosos (16+1): Meti- 
clorpindol, Robenidina (engorde), Lerbec (an.2), 
-vitaminas (3+otras) y oligoelementos (44), 
-aditivos tecnoldgicos: generalmente admitidos los antioxidan- 
tes (15), aromatizantes naturales, emulgentes y estabilizantes 
(58+1), conservantes (45+1),  aglomerantes y otros (14), 

No estan autorizados los colorantes y pigmentantes (ll+l),los 
factores de crecimiento(2+1) y los reguladores de acidez (30). 

- finalmente se contempla la fijacidn de los medios de control 
(Dtva. 70/373/CEE), a fin de que los Estados miembros puedan 
verificar el exacto cumplimiento de las disposiciones, para 
ello se señala la metodología de la toma de muestras y los 
metodos de analisis a aplicar en cada caso. 



2. Legislaci dn veterinaria y zootknica. 

2.1 Normativa relativa a la proteccidn de la sanidad cunicola 
y de la salud pQblica. 

Hasta ahora no existía ninguna disposicidn comunitaria respect0.a 
la policia sanitaria aplicable al conejo, no obstante, ultimamen- 
te se ha preparado una propuesta de Reglamento del Consejo diri- 
gida a las carnes de conejo y caza (sera el primer texto comuni- 
tario especifico del conejo) que cubre los aspectos siguientes: 

-el control de la propagacidn de las enfermedades infecciosas y 
parasitarias del conejo, 
-normas para la inspeccidn veterinari'a del sacrificio del conejo, 
ante y postmortem (marchamo sanitario) 

-normas higienicas para el procesado y posterior comercializacidn 
(almacenage y transporte de la carne de conejo), 

-requisitos que deberan reunir los locales en que se procese la 
carne de conejo. Lista comunitaria de establecimientos conformes 

la reglamentacidn propuesta es cercana a la ya definida por la 
legislaci dn española (Real Decreto 1915/1984) y a la establecida 
para el intercambio de carnes frescas de aves (Dtva.71/118/CEE), 
que hasta ahora sirvi6 de modelo para las reglamentaciones nacio- 
les sobre conejos (Rep.Fed. Alemana, España e Ital ia) . 
A hivel de pequeños productores que vendan directamente al consu- 
midor en la propia zona de produccidn, se preve una derogacidn de 
estos requisitos, siempre y cuando haya un control regular de la 
explotacidn y de los puntos de venta (la carne llevara igualmente 
un marca de identificacibn). 

Otro aspecto en el que ha habido una intervencidn comunitaria ha 
sido en el intento de establecer un pacto entre caballeros para 
evitar la difusidn de la enfermedad hemorragica vira1 de los co- 
nejos (SHV) ,  fijandose para ello las condiciones minimas que de- 
bian adoptarse en los intercambios de animales vivos y de carne 
de conejo tanto a nivel intra como extracomunitario (avaladas por 
un certificado sanitario); desafortunadamente no ha funcionado. 

2.2 Otras normas en consideracidn: 

En avanzado estado de elaboracidn se hallan los proyectos sobre: 

- la armonizacidn de los medicamentos veterinarios 
- la normativa sobre alimentos medicamentosos(fines terapeuticos) 
- las reglas sanitarias aplicables a los productos preparados a 
base de carne de conejo, 

- los requisitos para la importacidn de animales vivos y carne de 
conejo procedente de paises terceros (condiciones similares a 
las fijadas a nivel interno comunitario). 

- normas para la deteccidn de residuos en las carnes de pollo y 
conejos. 

Todo ello, contribuira a garantizar la absoluta salubridad de la 
carne de conejo (e1 consumidor y8 no se conforma 4610 con la men- 
cidn de carne dietbtica y pide garantias). 



1 I . B .  Medidas r e l a t i v a s  5 l a  mejora de es t ruc turas  

La accidn comunitar ia se p e r f i l a  en cuat ro  direcciones: 

1. Mejora de l a  e f i c a c i a  de l a s  explotaciones agrar ias  (Reglam. 
797/85 de l  Consejo). 

Para cumplir  con l o s  ob je t i vos  de l a  PAC, es necesario e s t a b i l i -  
zar a un nQmero s u f i c i e n t e  de explotaciones agrar ias  tecn ica  y 
economicamente v iables,  a f í n  de asegurar e l  abastecimiento 
a l imentar io  de l o s  europeos; para e l l o  se ha trazado un esquema 
general a n i v e l  comunitar io que es posteriormente implementado a 
n i v e l  e s t a t a l  o autonómico en funci6n de l o s  condicionantes loca- 
l e s  (Real Decreto 808/1987 y Ordenes de 1/10/1988, 21/12/1988 y 
26/12/1988). 

En general e l  programa t r a t a  de fomentar: 

- l a  i ns ta lac idn  de j6venes a g r i c u l t o r e s  
- l o s  planes de invers idn  de l a s  explotaciones agrar ias  siempre y 

cuando estos se or ien ten a l a  mejora c u a l i t a t i v a ,  a l a  recon- 
vers idn product iva en funci6n de l  mercado ( e l  conejo es actual -  
mente d e f i c i t a r i o ) ,  o a l a  proteccidn y mejora de l  medio ambi- 
ente. Ultimamente se ha presentado una propuesta que i nc luye  l a  
reconversidn hacia producciones animales destinadas a l  6c io  

' (. .conejo como animal de compañia) o a l a  produccibn de f i b r a s  
(,. .&ngora) o p i e l e s  (. .razas pe le teras) .  

- l a  f ormaci 6n y cual i f  i c a c i  6n pro fes iona l  ag ra r i a  
- l a  in t roducc i6n  de l a  contab i l idad de ges t i6n  
- l a s  ayudas a l a s  agrupaciones de productores (especialmente 

para e l  uso rac iona l  de i n f r a e s t r u c t u r a  y l a  colaboraci6n ent re  
explotaciones - gest i6n) .  

ademas, se han d ic tado medidas espec i f i cas  en favor  de l a s  explo- 
taciones ubicadas en zonas de montaña o desfavorecidas , así como 
para aquel las s i tuadas en zonas sensib les desde e l  angulo ambien- 
t a l .  

La t rami tac idn  y gest idn de estas ayudas es v i d  comunidad autonb- 
mica, quien t ransmi te  a l  Estado l a  informaci6n tOcnica y econbmi- 
ca correspondiente para que abone a l  interesado l a  cantidad o tor -  
gada, una p a r t e  de l a  cual  es sufragada con fondos europeos (30 a 
70%). E l  monto de l a  subvenci6n depender& de una s e r i e  de parAme- 
t r o s  establecidos pudiendo v a r i a r  segQn l o s  Estados o l o s  entes 
locales.  

2. La mejora de l a s  condiciones de transformacibn y comercial iza- 
c i  6n (Reglamento 3SS/77/ de l  Consejo). 

En es te  caso, e l  reglamento comuni tar io f i j a  l a s  bases gonorr los 
y despuh  cada Estado miombro puede proponmr un programa r o l a t i v o  
a uno o va r i os  sectores cArnicos. España, present6 y +u4 aprobado 
un programa espec i f i co  para e l  desa r ro l l o  de l  sector  de l a  carne 
de conejo (Decisibn de l a  Comieibn de 27/6/1988) con una duracidn 
da t r e s  aXos y un presupuesto do unos 4.000 mi l lonec  do pesotam 
(un 8% como aportac idn de l  p rop io  estado). 



El objetivo que persigue el programa español es la racionaliza- 
cidn y modernizacidn de las instalaciones de matanza, troceado, 
transformaci6n y utilizacidn de subproductos, afín de aumentar la 
competividad del sector y valorizar sus productos adecuPndolos a 
la normativa comunitaria en materia de higiene alimentaria. 

Para este tipo de ayudas, las peticiones, via comunidades auto- 
nomicas llegan para su tramitacidn al Estado (Direccibn General 
de Industrias Agrícolas), que a su vez las propone al FEOGA, que 
es quien las aprueba en f unci dn de los requisitos y de las dispo- 
nibilidades, financiandolas directamente. La subvenci6n otorgada 
(normalmente entre el 20 y 50%) dependera de las características 
del proyecto y de su ubicacidn. 

3. El fomento de asociaciones de productores (Regl. 1360/78 del 
Consejo). 

Para fomentar el asociacionismo agrario con vistas a la comercia- 
lizacidn este programa, aplicable a la cunicultura, financia los 
costos de gestidn generados durante los primeros cinco años de 
actuacidn (hasta el 5% sobre valor de ventas los 2 primeros años, 
4% el 30, 3% el 40 y 2% el SE), para obtener esta ayuda debe 

l existir un compromiso de comercializatidn conjunta de un mínimo 
número de explotaciones o de una zona de producción y la consta- 
taci,dn de unos requisitos tecnicos mínimos que posibiliten una 
actividad econdmica sana. 

La subvencidn comunitaria a las asociaciones legalmente reconoci- 
das es gestionada por las comunidades autondmicas y cada Estado 
vela para SU correcta aplicacibn. 

4. El estímulo y coordinacidn de la investigacidn agraria 

Hay actualmente tres grandes programas que pueden contener aspec- 
tos cunícolas: 

- en el terreno agroindustrial ECLAIR, intenta establecer los 
lazos entre la Agricultura y los sectores industria1es.a base 
del desarrollo de los Qltimos progresos en biologia y biotecno- 
logia. 

- en el terreno del sector alimentario y especialmente en la ca- 
dena procesado-distribuci6n-consumo de alimentos el programa 
FLAIR intenta estimular la investigacidn sobre la calidad y 
competitividad de los alimentos así como su valor higibnico y 
nutritivo. 

- por Qltimo existe un Programa de Investigacidn Agraria (1989 a 
1993) que toca los grandes objetivos de la PAC remodelados a 
partir del Acta Unica concentrandose en actividades a costos 
compartidos y en proyectos pilotos. 

Fruto de la iniciativa comunitaria fue el "Seminario sobre la 
produccibn cunicola incluyendo el bienestar animal' que tuvo 
lugar en Hilan (6-7/11/1986) quo reuni6 a la mayor parte do loa 
equipos de investigacidn cunícola europea. 



11.  C.  Medidas r e l a t i v a s  g rqgulacidn de mercados 

1.  Las actuales Organizaciones Comunes de Mercado de productos 
ganaderos (OCM) . 

Tal como se ha señalado anteriormente uno de l o s  primeros o b j e t i -  
vos de l a  PAC f u8 l a  ordenaci6n de l o s  mercados de l o s  productos 
agroal imentar ios,  para l o  cual se han i d o  creando, en funci6n de 
l a  importancia econ6mica y  soc ia l  de cada sec tor ,  unas estructu-  
ras  admin is t ra t ivas  con capacidad dec i s i va  y  medios de actuaci6n 
su f i c i en tes  para co r ta r  l a s  f luc tuac iones graves de mercado. 

Estas 0C:i Lasan su actuacidn en una s e r i e  de puntos: 

- l a  f i j a c i 6 n  anual ( v i d  Consejo de M in i s t ros )  de un precio de 
re fe renc ia  para e l  producto. - e l  establecimiento de mecanismos de intervenci6n - i n te rna  (con 
r e t i r a d a  de producto-consti tucibn de s tocks)  cuando e l  p rec io  
de mercado desciende a  determinados n i ve les  del precio de re fe-  
renc ia  - externa protegiendo l o s  precios de re fe renc ia  ( a base 
de regular l o s  intercambios comunitar ios o  mediante penal izaci -  
ones a  l a s  importaciones "exanciones o  pr8l&vements " y  primas 
a  l a s  exportaciones " r e s t i t u c i o n e s " ) .  

- con medidas para cont ro la r  l a  produccidn ( a  f i n  de d i sm inu i r l a  
con cuotas, es tab i l i zadores ,  primas al  s a c r i f i c i o ,  e t c . ;  o  para 
au.rnentat-la con primas a  l o s  reproductores, e t c . ) .  

- f ina lmente mediante acciones de cont ro l  de l a  ca l idad,  informa- 
c i6n  o  promoción del consumo. 

El rdgimen ganadero mas completo corresponde a  l a  OCM de Vacuno y  
productos ldcteos que contiene practicamente todos l o s  aspectos 
anter io res .  Se t r a t a  de un sector económica y socialmente muy 
importante y  que como es sabido supone un f u e r t e  l a s t r e  para e l  
presupuesto comunitar io por l o s  grandes excedentes. 

La es t ruc tu ra  de mercado organizado mas f l e x i b l e  es e l  r e l a t i v o  a  
l a  OCM de carne de aves y  huevos (en que l a  Comunidad es l i ge ra -  
mente excedentaria) y  en donde no hay rdgimen de sostenimiento de 
precios y  por t a n t o  mecanismo de intervenci6n externa; unicamen- 
t e  hay un seguimiento de l a  evoluci6n de l o s  precios de mercado 
i n te rno  e  internacional  f i jandose exanciones a l a s  importaciones 
de paises te rceros ,  cuando e l  precio o f rec ido  es i n f e r i o r  a  un 
precio umbral calculado en funcidn de l o s  costos de producci6n y  
de t ranspor te  añadiendole un porcentage suplementario (7%)  en 
concepto de preferencia comunitar ia. Complementariamente pueden 
haber res t i t uc iones  para l a s  exportaciones. 

En cuanto a l  conejo, f i g u r a  actualmente en l a  OCM de c i e r t o s  pro- 
ductos enumerados en e l  Anexo 11 del Tratado de Roma (Reglamento 
827/68 del Consejo) y  para este t i p o  de productos solamente se 
preve una tasa aduanera comun (TAC) ap l i cab le  a  l a s  importaciones 
( t i p o  normal del 10% para animales v i vos  y  del 13% para canales) 
y  una c lausula de salvaguarda (de uso escepcional) para cub r i r  
l a s  a l  teraciones graves del mercado. Para España, en e l  Tratado 
de Adhesibn se ha p rev i s to  una in tegrac i6n  gradual ( 8  etapas en 7 
años) en e l  rdgimen aduanero coman, así como c i e r t a s  medidas de 
t i p o  pro tecc ion is ta  va l i das  hasta e l  año 1996. 



2. Oportunidad de una OCM especi f ica para e l  conejo. 

Repetidas veces se ha presentado a l a s  Comunidades Europeas l a  
demanda del establecimiento de una organizacibn de mercado para 
l a  regulacidn del sector cunicola, e l  modelo sugerido ha sido 
normalmente e l  avicola, no obstante l a  respuesta ha sido hasta. 
ahora negativa y l a  raz6n es que a n i ve l  de GATTi Acuerdo Gene- 
r a l  sobre Aranceles Aduaneros y Camercio), se ha l legado a un 
n i  ve1 consol i dado para l o s  derechos de aduana (aranceles) apl i - 
cables a l o s  conejos vivos (6% ad valorem) y a l a  carne de conejo 
(10%); en este caso, l a  f i j a c i d n  de normas proteccionistas para 
estos productos comportaria l a  negociaci6n con l os  o t ros miembros 
del GATT y presumiblemente l a  aceptaci6n de contrapart idas equi- 
valentes en ot ros sectores. 

La Qnica posibi l idad, es l a  decisi6n .un i la tera l  por par te  de l a  
CEE, ante una si tuacidn econ6mica o social  de extrema gravedad , 
l o  que posiblemente susci t a r i a  rpacciones de l os  o t ros miembros 
del GATT. 

3. Datos estadíst icos comunitarios r e l a t i vos  a l  mercado cunicola. 

La informacidn estadíst ica comunitaria (EUROST&T) r e l a t i v a  a l  
conejo es muy pobre dado que no hay una par t ida propia para esta 
especie presentandose normalmente asociada a l  palomo. De todas 
formas l a  producci6n comunitaria de carne de conejo se c i f r a  en 
unas 500 a 550 m i l  Tm de carne (en segundo lugar mundial despuh 
de China y antes de l a  URSS) y un autoabastecimiento de alrededor, 
de un 95% (importandose anualmente unas 30 m i l  Tm.). 

Cuadro: Intercambio exter iores de conejo a n ive l  comunitario 
(segQn Estadist icas Europ. de Com. Ext. NIMEXE) 

a) Tm de animales vivos 

1 mport Ex por t Sal do 
I n t r a  CEE P. terc. I n t r a  CEE P. terc. P. terc.  

b) Tm de carne de conejo 

Import Export Sal do 
I n t r a  CEE P. terc. I n t r a  CEE P. terc.  P. terc.  

Los pr inc ipa les importadores son I t a l i a  y Francia (66%) 

Los pr inc ipa les suministradores son: Hungria,China y Polonia(78X) 
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111. CONCLUSIONES 

E l  sector cunícola que a n i v e l  comuni tar io cor is t i tuye un pequeño 
sector ganadero empieza a hacerse un hueco en e l  acervo de la CEE. 

Hasta ahora, se podría pensar que, a pesar de que l e  n i v e l  de ar-  
monizacidn era  pract icamente nulo,ya se había alcanzado e l  merca- 
do bnico, no obstante cada Estado ha d ic tado una s e r i e  de normas 
nacionales, que ha menudo han actuado como barreras tecnicas para 
proteger 1 a prop ia  producci 6n. Para superar estos problemas se 
esta elaborando un marco j u r í d i c o  y l ega l  que cubra l a  producci6n 
cuni co l  a. 

E l  conejo, produccidn eminentemente Mediterrdnea ( I t a l i a ,  Francia 
y España por sus c a r a c t e r í s t i c a s  const i tuyen l o s  p r i n c i p a l e s  pro- 
ductores), puede conver t i rse  en una a l t e r n a t i v a  r e a l  de consumo, 
s i  se l og ra  una adecuacibn de l a s  es t ruc turas  de produccl6n, co- 
merc ia l izaci6n y promoci6n sobre l a  base de su ca l idad d i e t e t i c a  
y san i ta r i a .  

A co r to  p lazo una regulacidn de mercado parece i nv iab le ,  l o  que 
s i  son pos ib les  son l a s  actuaciones sec to r i a les  para e v i t a r ,  en 
momentos determinados, l a s  importaciones de choque que provocan 
hundimientos dramdticos de prec ios  y que a veces corresponden a 
contrapart idas comerciales. 

E l  sector cunícola podría canal izar  su dinamismo hacia l a  cons- 
tuc idn  de asociaciones fue r tes  a f i n  de hacer o i r  su voz en l a s  
d i s t i n t a s  ins tanc ias  europeas. 

E l  conocimiento de l a  CEE, debería p e r m i t i r  a l  sector poder acce- 
der a sus brganos y como consecuencia obtener l o s  mismos benef i -  
c i o s  que o t r o s  sectores productivos. 

RAFAEL VALLS i PURSALS 
Comi s i  6n de 1 as Comunidades Europeas 
D i recc i  6n General de Ag r i cu l t u ra  
D iv i s i 6n  B 2.1 Leg. Veg. y Nut. Animal 
BRUSELAS (BClg ic r ) .  
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Desde hace aRos en e l  campo de l a  al imentacibn aniaal  se han 

u t i l i z b d o  diversas sustancias, an t i b i b t i cas ,  quimioter ip icas,  

probidt icas,  etc ; con e l  f i n  fundamenta1 de mejorar l a s  

produciiones c rendimientos de l a  c r i a  in tens iva  del  ganado. La 

mayor :parte de estos productos se han agrupado con el noibre 

genkrico de .promotores o estimulantes del  crecimiento. 

SI bien en l a * i a y a í a  de l o s  animales de abasto se conocen 

'innu'iierables 'estudios de e f i cac ia  y pub1 i c a c i m e s  , sobre dichas 

sustancias, . . . . .. en !a c r í a  i n d u s t r i a l  del  conejo son bastante 

desconocidos tan to  su apl icacibn correcta coro sus resultados 

rea les  z o o t h i c o s ,  Tambikn es c i e r t o  que en e l  casq de l a  mayoría 
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de las especies aniaales se utilizan dosis subterapeuticas de 

estos productos, principalmente antibibticos, no siendo asi en 

cunicul tura, donde acertada o desacertadamente se persiguen fines 

productivos eipleando en la mayor ia de los casos dosif icaciones 

terapeuticas o curativas. 

La razdn de este trabajo es estudiar diferentes promotores, 

individualmente o agrupados con el fin de conseguir una mejor 

sanidad en la cría intensivadel conejo y por consiguiente 

intentar llegar a un incremento de la rentabilidad de las 

prcducciones. 

Cabe mencionar en este apartado que si bien existe una 

legislaci bn sobre la incorporaci dn de algunos de estos productos, 

hemos consideradc utilizarlos en pruebas experimentales y pcr 

tanto no sujetos a dicha legislacidn en piensos comerciales. -- 

cLfl!llElcflLlo! 6ENERRL Y NIYELEC 1E flCIMACJ!lN 

Podenos clasificar coso promotores de creciaiento todas 

aquellas sustancias añadidas a la racibn de nutrientes y que en 

principio no intervienen directamente en la nutricidn animal, es 

por el lo que taribign se les ha denominada en ciertas ocasiones 
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aditivos. 

De forra general podriaros hacer l a  siguiente clasificacibn : 

- Vitaminas 

- Hinerales hicrorinerales  y racroiinerales) 

- Antibidticos 

- 0uirioterApicos 

- Anticoccidibsicos 

- Probidticos 

- Acidif icantes 

- Aroratizantes 

- Otros 

VITIHINAS y HINERALES --------- --------- 

Partiendo de la  base de una correcta suplerentacibn 

vitarinica y r ineral ,  no vamos a entrar a fondo en este punto, s i  

bien teneros claro que en apartados como la  reproduccibn de l a  

coneja, juegan un papel fundarental y que una carencia de alguno 

de estos elenentos nos puede acarrear graves consecuencias en toda 

!a enplotacidn. Pero de una forma general creeros que se debe 



cub r i r  perfectamente esta s i tuac ibn y ES por e l l o  que no l o s  

consideramos como verdaderos promotores de crecimiento. 

Cabe rencionar l a  u t i l i z a c i b n  del  Su l fa to  de Cobre que 

diversas autores c i t a n  coma prosotor de crecimiento a dosis en t re  

190 y 200 ppa, de todas maneras l o s  mejores resul tados se 

consiguen en l a s  d ie tas  d s  pobres, copo suele ser hab i tua l  en 

todos l o s  promotores de crecimiento. 

fiNIIBioIlC!C Y &!I!iUIE!%PIC!3 

Un grupo bdsico y muy u t i l i z a d o  son l o s  a n t i b i d t i c o s  y 

quimioterApicús, pensando mas en su e f i cac ia  sobre e l  cont ro l  de 

procesos infecciosos ( resp i ra to r i os  y d ia r re icos)  y por 

consigui ente r e  jorando l a s  producciones, que sobre su ap l i cac i  bn 

coso p ro io to r  de crecimiento a n i v e l  nu t r i c i ona l .  

En l a  actual idad y a l  con t ra r i o  que en o t ras  especies 

animales, l a  u t i l i z a c i d n  de estas sustancias en cun icu l tu ra  es 

r a y o r i t a r i a i e n t e  a n i v e l  de dosis curat ivas,  y es por e l l o  que nos 

debeaos preguntar e l  porqud de esta a c t i t u d  generalizada, que 

creesos puede ser debida a var ios  factores. 
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En primer lugar el corto periodo de vida del conejo de 

~ngorde. Esto hace que no haya pricticamente tiempo para la 

aparicidn de graves degeneracicnes a nivel renal y orgdnicas por 

el uso indiscrieinado a dosis altas y continuadas si bien en 

muchos casos hemos observado lesiones renales CrdniCaS en el 

conejo de abasto. 

Otro factor a tener en cuenta es la nutricidn en cunicultura y 

eds concretaaente la aliaentacidn fibrosa en el engorde 

industrial, ES evidente que al subir los niveles de fibra tenemos 

menos riesgos de enteritis, pero al rismo t i e ~ p o  reducimos el 

crecimiento y auaentanos el I . C . ,  es por ello que teneaos muy 

claro la !iaitacibn de la fibra brutaen la dieta. Si esta 

liaitacidn teórica esta muy ajustada es muy fati1 que con una 

pequeña desviacibn en la foraulacidn nos encontremos con enteritis 

y una rortalidad mis o aenos elevada, es por esto que una vía 

f k i l  como la suplerentacidn antibiótica nos puede solucionar a 

priori el problera, 

Un dltiao factor interesante a tener en cuenta es la higiene 

y sanidad de las explotaciones cunicolas, que por desgracia no 



suelen reunir las condiciones bptimas, en este caso la utilizacibn 

seguida de estas sustancias en la aliientacibn se hace una 

realidad y en muchos casos eficazmente, 

~Cudles son los niveles de actuacibn de estos antibibticos? 

Pues ba'sicaiente el control de los aicroorganisios 

responsables de las enf eraedades. Pero tambibn debeios valorar e! 

que en algunos casos su utilizacidn indiscriminada pueda provocar 

una dtsbiosis intestinal y por consiguiente una probleidtica 

patolo'gica nueva. 

En el caso de otros antibidticos usados coio promotores de 

crecimiento a dosis bajas algunos autores describen acciones 

puramente. outricionales al actuar por ejemplo sobre el espesor de 

la pared intestinal, de incrementar o enlentecer la iotilidad 

intestinal, de influencia sobre la producci bn de determinados 

dcidos grasos volitiles, etc.. 

Pero la realidad de hoy es su utilizacibn masiva durante el 

cebo y en la iayor parte de las situaciones para el control de 

aicroorganisios patbgenos y por consiguiente el control del 



s indro ie  entbrico. 

La u t i l i z a c i d n  de ant icoccid idsicos,  a l  cont ro la r  l a  

p ro l i f e rac idn  protozoar ia a n i v e l  i n t e s t i n a l  evitando l a s  lesiones 

de @sta  enfermedad y por tan to  un valor  i r po r tan te  coro promotor 

del  c rec i i i en to .  

E! producto mas u t i l i z a d o  en cun icu l tu ra  es Cycostat, 

prdcticawente e l  Único reg is t rado y de ca rac te r í s t i cas  de sobra 

conocidas, con wdl t i p l e s  t rabajos publicados, no entraremos en i d i  

de ta l les  en e l  presente trabajo. 

Otro grupo interesante a estudiar en este n i v e l  son !os 

an t i b id t i cos  icnoforos, que coaprendw l a  Honensina, Sal inamicina, 

Lasalocid, Harasin! etc.. Todos e l l o s  con mas o cenos tox ic idad en 

e l  conejo exceptuando l a  Sa l i no i i c i na  ISACOX), producto estudiado 

en este t raba jo  no sd lo  coro coccid iostato s ino  taabidn CORO 

controlador de c i e r t o s  qbrienes patbqenos y promotor del 

crecimiento. 

Por d l  t i a o  destacareros algunos quia ioterapicos t i p o  

su l f a i i das  y furanos que aparte de poseer un buen efecto 



antibacteriano actuan a nivel anticoccidibsico. 

PHoBloIlCos 

La ut i l izacibn de f l o r a s  microbianas o de levaduras coio 

promotores del crecimiento e s t a  cada dia  mis extendido, debido 

probablemente a l a  bosqueda de productos cada vez nds inocuos para 

l a  salud aninsl y humana. 

E~identefiente t e n e m  que pa r t i r  de unas preaisas de 

estabi  1 idad de es tos  preparados, concentraci b n  adecuada, 

res is tencia  a l  ataque de dcidcs orgdnicos y ant ib ib t icos ,  etc.. 

Sin entrar a fondo en muchos de ta l l e s  ent re  o t r a s  acciones s e  

c i t a  l a  variacidn que produce a nivel d~ l a  composicidn de l o s  

d i ferentes  Asidos grasos vo ld t i l e s ,  l a  disminucibn de l o s  niveles 

de amoníaco a nivel de sangre portal y l a  reduccibn s ign i f i ca t iva  

de 'Escherichia d i '  en e l  i n t e s t ino  delgado. 

ACIDIFICANTES 

La ut i l izacibn de dcidos orgdnicos coio e l  c i t r i c o ,  fuadrico, 

milito, acbtico,  fbrmico y o t ros  en l a  racibn del conejo s e  ha 

venido uti l izando con mis o menos exi to  desde hace algunos años. 



Los efectos de dichos dcidos citados por diversos autores son los 

siguientes : 

- Disiinucidn del PH en intestino delgado y por ello descenso 

en la tasa de enterobacterias que no pueden vivir en este iedio. 

- Auiento de la flora ldctica iicrobiana. 

- Hayor activaci dn enzirdt ica que favorece los procesos 

digestivos, 

- Hejor aprovechamiento de los oligoelerentos. 

- Etc. 

De todas maneras su utilizacidn en cunicultura no estd del todo 

deiostrada y aunque hay autores que la defienden, en otros casos y 

dependiendo de los dcidos utilizados no se ha deiostrado su 

eficacia. 

ESTUDIO TEORICO COtiPARATIVO DE S JSThNCI AS QUE INTERVIENEN EN -----_- ------- ----------- -- ---------- --- ----------- -- 
Lfi !WW!fi o! !-A iWoKcKQ! CUNIiMlLfi 

Heios elegido una serie de 10 tratamientos, jugando con 10 

productos o sustancias diferentes que individualmente o asociadas 

hemos considerado representativas de 1 a oferta total del iercado. 

Las sustancias utilizadas son las siguientes : 



- TOYOCERINA 

- FLAVOHICINA 

- SULFAHETAZ INA ACIDA 

- COLISTINA 

- TETRACICLINA 

- TRIBACTINA 

- FURAZOLIDONA 

- NITHOFURAZONA 

- BACITRlZINA Zn 

A continuacidn vamos a a n a l i z a r  desde un punto de v i s t a  

poster iormente a l  

TOYOI I gr.  

t e d r i c o  es tas  sustancias para  pasar 

planteamiento de una prueba experimental.  

1 1 TOYOCERINA - ---------- 
ligstwg qgqerd;cg : BACILLUS TOYOI 

tcoddcigc : TOYOJOZO Co. 1 td .  JAPAN. 

D i s t r i b u i d o r  : Laborator ios ANDERSEN. 
10 

kg~gm~gc~~~ : 10 Esporas de BBCILLUS 



No toxic idad.  

1- Reduccibn de l o s  n i v e l e s  de Amoníaco en sangre p o r t a l  en 

r a t a s .  

Datos Lab. Andersen. 

2- Suprime e l  crecimiento de b a c t e r i a s  patbgenas 

especialmente E. c o l i .  

2- FLAVOHICINA -- ---------e- 
Noabre qgme~ jgg : FLAVOFOSFOL lPOL, BRitBERHY CI  NA, 

HOENOHYCINA, e tc . .  



Productor : HOECHST AS. 
-----m--- 

Caracter i s t i c a s  : f in t i  b i ó t i c o  f  os fog l i co l í p ido  obtenido a 

t raves de Streptomicetos, Streptoryces barberyiensis, ghanaensis, 

yeysiensis, edensis. 

Fbrffiula esp i r i ca  : C 69 H 107 N 4-35 P 

PESO molecular : 1582 grs.iso!. 

Necanis~o #e g i i r ~  : 4ctua a n i v e l  de l a  s í n t e s i s  de l a  

eeibrana ce!ular bacteriana, en rea l idad se cree que es debido a 

!a anologia entre l a  m o l h l a  de Flavomicina con elenentos 

aoleculares bdsicos necesarios para l a  fo r rac idn  de l a  merbrana 

ce lu la r .  F l a v o ~ i c i n a  favorece en e l  t r a c t o  i n t e s t i n a l  l a s  

bacter ias c e l u l o l  i t i c a s  y se produce un iayor  aprovechamiento de 

!a f i b ra .  

k ~ ~ c t [ ~  @ acii!i#ab : Actua sobretodo a n i v e l  de bacter ias  

6t, aunque t a m b i h  t i ene  efectos sobre algunos g h e n e s  6-. 

PmerJt_;riin_ y ~osif&&~ : 40 grs. de p r i n c i p i o  ac t i vo  por 

Kg. La dos i f i cac idn  es de 4 ppa. 



Nm&e gene[ jcg  : SALYNOKICINA SODICA. 

~~gbd~tg~ : HDECHST A.G. 

Caracteristicas --------------- : Antibidtico polieter iondforo 

~onocarboxilico, derivado de la fermentacibn del Streptomyces 

al bus. 

Ej~hila g r e i r i ~ a  : C 42 H 69 O11 Na 

feso g~lgd!i+[ : 772 

!MK~!~I! agcijn : Rctua a nivel del intercambio de iones, 

principalmente Na y #, hasta que se produce una entrada de iones 

al interior de la célula y una entrada de agua que llega a hacer 

estallar dicha cblula bacteriana y10 protozoaria. Es por ello que 

actuando sobre los g h e n e s  potencialmente patbgenos su acci bn 

final es promotora del crecimiento. A1 aismo tiempo es un 

excelente coccidiostato. 

Esgectro actividad : -- ----- 
Esencialmente sobre bacterias 6+, especialrente Clostridiur 

Perfringens, de ahi su interbs en cunicultura, t a a b i h  tiene 

actividad a nivel protozoario, siendo adema5 uno de los dnicos 



ioncforos no tbxicos a dos is  normales en conejos. 

Oo:ifjw;~jOq : 24 ppa. 

Producto no registrado en cunicultura,  no por ser 

perjudicia!, s ino por no haberse registrado como t a l  en su 

%ccento. Creemos que e s  totalmente é t i ca  su utilizacio'n. 
1: CULEfl!lEIR21Nfl 

Nosbre Genérico : Sulf ametazina Acida. ------ -------- 
Productor : Varios 
----e---- 

@gt_im&t_ig;~ : Ouimioterápico obtenido por s ín t e s i s ;  

?iecanismo di &cL@ : 

Actua inhibiendo e l  metabolismo del Acido Para- 

arainobenzoico, bloqueando l a  foraación de dcido Fdlico de l a  

bacteria,  provocando !a interrupción de l a  multiplicacicí¡n ce lu lar .  

SU utiliz3ciÓn no esta'permitada como promotor de crecimiento, 

pero su uso a nivel terapéutico y subterapéutico en cunicultura 

e s t á  muy extendida, debido principalmente a su reducido cos te  y a 

su acción favorable contra un3 s e r i e  de generos responsables de 

procesos entéricos y respi ra tor ios  del conejo. 

kegef &tiui&d 



Las indicaciones son a n i v e l  de ~eumonías, Bronqui t is ,  

~ T raque i t i s  , asi  como E n t e r i t i s ,  Co l ibac i los is ,  m e t r i t i r ,  

mast i t i s ,  Septiceaias, etc,. 

De i n te rés  sobre géneros de Estaf i lococos, Estreptococos, 

Escherichia t o l i  , Salaonel l a ,  Pasteurel la, Haemophylus, etc,. 

$xioxidad ; Es de remarcar su excelente d i f us idn  a t ravés de 

1 todos l o s  t e j i d o s  orgánicos, aunque hay que vigi!ar y r e s t r i n g i r  

~ su rso  a las reproductores debido a su mayor i tar ia e l iminación por 

vía renal, pudiendo causar tox ic idad a este n ive l .  

51 CMCIINA 

Ng-h[g 6gfigmi~g : Co l i s t i na  o Pol imix ina E. 

@gbmcig[ : (Varios). Hemos u t i l i z a d o  l a  fabr icada por Hei ji 

Seika, Ltda. 

D is t r ibu idor  : INDUKERN. ------------ 

~g[ggtgmjsiiggs : Pertenece a l a  f a m i l i a  de l os  

Po l ip ip t idos ,  Se extrae de una ceka de Bac i l l us  po l i s i xa ,  var. 

col ist imus. Se ha escogido para este estudio no 5610 por su 

in terés  terapéutico,si no ta ib ibn  como prora tor  de crecimiento en 



otras especies a dosis subterapéuticas o nutricionales íp.e. 20 

pps en pollos), autorizados en muchos paises. 

Eirh!lg wneiricg : C 52 H 97 O 11 N l b  

Peso molecular : 1121 ---- --------m 

#ecanlslg accion : 

Tiene la propiedad de fijarse con sus grupos aiinos a los 

grupos fosfato y fosfolípidos de la rerbrana celular, alterando la 

permeabilidad de la misma rompiendo el equilibrio osibtico y 

produciendo la lisis de la d l u l a  bacteriana. 

Su absorcibn es practicamente nula. 

heeci[g & ¿tc~~t~g~g : 

Actividad iuy buena frente a 6- con principal y elevada 

eficacia contra E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Salionella, 

Chiqella, Bordetella, Pasteurella, Proteus y Vibrio coli. 

pgsiiimoribn : 

Su actividad va desde 10 a 100 ppr, , segdn sea la dosis 

nutricional o terapiutica. 

o: IEIRRClB'HRC 
fertrenecen al grupo de los- antibiúticos de aipl io espectro. 



Los sds conocidos son la Oxytetraciclina, Clortetraciclina y 

úiaeti 1-clortetracicl ina, aunque hoy en día se usan algunos de 

sintesis con iuy buenos resultados coio la Doxiciclina y 

flinocicl ina, debido a su nayor absorcibn y distribucibn. 

Para el presente trabajo hemos utilizado la mds corriente, la 

OXITETRflCICLINfl. 

f[gbmcto[ : Varios. 

Caraclemjstjcas : No estd registrada para su uso como 

promotor de crecisiento; tiene ads interes su utilizacibn a dosis 

terapeut icas, muy extendida en cunicul tura. 

Eggamls-g jccjon : 

Actuan a nivel de los ribosoias bacterianos, interfiriendo en 

Ia síntesis de proteina. Taabidn ti en^ efectos sobre la meebrana 

citoplasadtica. A altas dosis actuan coio bactericida, aunque su 

efecto sobre la nul tiplicacibn sera bacteriostatico. De todas 

forras algunos autores ya no consideran hoy los tereinos 

diferenciados bacteriostdticos coio bactericidas coio un inico 

mecanismo real de accidn, 



Efecto actividad --------- : 

Las tetraciclinas al ser antibibticos de amplio espectro, 

comprenden tanto 6+ como 6-, incluyendo muchos anaerobios. 

Especial mencibn su utilizacibn en cunicultura para el control y 

erradicacibn de Pasteullerosis. 

hrg<ocinktica : 

La Oxitetraciclina posee una absorcibn del 60-80 Y con dosis 

efectivas en sangre a las 2-4 horas. Su diitribucibn es tardíafmuy 

extensa en todo el organismo. Su excrecidn es principalmente a 

nivel de rióbn, aunque taibiin se eliminan una interesante 

cantidad a nivel de leche (tratamiento rastitis) . 
ihxifihxgci&n : Desde 100 a 600 ppm. 

7: I!!L@A!Il!H 

Producto compuesto por tres sustancias yenbri cas : 

FURAZOLIDONA 12 yrs. 

ALTABACTINA 6 yrs. 

FURObACTINA 6 grs. 

Excp. 100 yrs. 

fh~ucig~ : Laboratorios Esteve. 



Cg[actg[miiga- 

Es un qu i i i o te rap i co  formado por l a  asociacibn de t r e s  

furanos, el  nds conocido es l a  Furazolidona, de muy baja absorcibn 

i n t e s t i n a l  y por tan to  de eleccidn para t ratamiento de l a s  

e n t e r i t i s ,  no poseyendo el iminacibn v ía  sangre y te j idos .  

~ La Furobactina ccn una buena absorcibn i n t e s t i n a l  5e el imina 

v ía  r iñón ( infecciones uroqeni ta lesl  y  l a  A l  tabact ina de buena 

absorcibn i n t e s t i n a l  y  baja el iminacibn rena l  apta para e l  cont ro l  

de enfermedades s i s t h i c a s .  

Bgcgmi-oo di ggufin 

E l  mecanismo de accidn de l o s  furanos no esta de l  todo c laro,  

aunque parece ser que inhiben e l  ae tabo l i s i o  de l o s  carbohidratos 

de l a  bacter ia.  

Son raras  l a s  res is tenc ias  a  furanos a s i  coao l a s  

res is tenc ias  cruzadas entre e!los y con o t ros  antibacterianos. 

Eseecero actidudad 

El  preparado THIBBCTINA actua a  n i v e l  de 6- y 6+, por tan to  

puede usarse para e l  t r a tas ien to  de l a s  e n t e r i t i s  especi f icas o  



inespecif icas, salmonellosis y enterotoxemias, tambien para 

ciertas neumonías o rinitis asi como uretritis y aetritis. 

Iggicigai  

Las dosis muy elevadas de Furanos pueden producir toxicidad 

que se sanif iesta con síntomas nerviosos como convulsiones, 

encitaciunes, neuritis, irritacidn gastrointestinal y muerte en 

algunos casos. 

gosis : Entre 500 y 1500 grs. de Tribactina/Tn de aliiento. 

B Y !I E!RM-llON!! ! NIIROEYRflZONA 
Por sus características analogas la Furatolidona ya ha sido 

descrita anteriormente tanto en su mecanismo de accibn, espectro 

de actividad y toxicidad. ~ d l o  hacer la salvedad que la 

Ni trofuratona tiene una buena absorcidn a nivel intestinal. 

EOrhgl: meiiga : Bacitrazina A Cbb H103 016 S 

Bacitrazina B C71 H112-114 Ni8 017-18 S 

Bacitrazina F C66 H97 N15 017 S 

Peso iolecular : 1500 
--m- --------- 



Características --------------- 

ia Sacitrazina es una mezcla de diferentes ~c!bcuias de 

polipQtidos, la que tiene una actividad antimicrobiam aJs 

intensa es la Bacitrazina A. 

kakizao d! m~~~ 

Impide la formacibn de la pared celular, bloqueando la 

desfosf orizacih. El Zinc increienta la acci tn antieicrabiana 

gracias a la forffiacitn de un complejo. La Bacitrazina influye 

tambien sobre diversas sistemas enr imdticos bacterianos. 

Es~ecko de iGi!ibab 

Tiene actividad frente a cocos 6+ y 6-, Clotridios, 

Corynebacteriui, etc.. 

No tiene accidn frente a Pasteurellas, Salronellas y Colis. 

Igxicidad 

Tiene una accibn nefrotdxica irportante que lirita su uso al 

estrictarente oral. 

Dosis : Entre 50 y 150 ppr. ----- 





Cún e s t e  p!anteaffiientc s e  ha in ten tado  ver l a  pos ib le  

respues ta  de a n t i b i ó t i c o s ,  q u i r i o t e r á p i c o s  y p rob i6 t icos  a  n ive l  

de proffiotor de c r e c i % i e n t o  y tambikn a  d o s i s  $45 elevadas.  Pur 

G l t i s ~  comparar con un cont ro l  p o s i t i v o  s d s  rea ! i s ta  de l a  

s i t u a c i b n  a c t u a l .  

CARACTEHISTICAY BASICAS ------- DE -- LA -- RACION ------ NUTHICIí!%AL ----------- : 

Fibra bruta  i5 .5 1 

Pro te ina  bru ta  !0.0 Y 

Grasa bruta  4 . Ci :! 

E. D. C. 2450.0 Kca!. 

a i r e  ! ib re  u t i l i z a n d o  una so!a nave para toda l a  prueba. 

Se han r e a l i z a d o  10 pruebas de 80 conejos cada una, con un 

t o t a l  de 800 aniiaales involucrados (8 animales por j a u i a ) .  Conejos 

recihn des te tados ,  pesadüs y Y i s t r i  buid05 en ! d e s  hozoqen~os  p u r  

peros. Todos !os a n i r a l e s  con ;O d í a s  de d i d .  

Duracidn $p efwba y p j g g i h :  c;-im-;aisr -------- 

Total de 35 d í a s  de ~ n g o r d e  despubs de l o s  c u a l e s  s e  pesaron 



todos los aninales. Se valora el peso inicial eedio de 105 lotes, 

peso final, ganancia diaria de peso y iartalidad. 

La al i~entacibn esc!usivaaente con pienso administrado ad 

libitm y sinrealizar ningdn tratamiento aparte de las descritos. 

RESULTADOS -- DE -- LA PRUEBA ------ 

Si bien es muy difícil iniciar una dixüsidn sobre los 

resultados obtenidos en una prueba de caapo y e4s en cunicultura, 

nos arriesgaremos a comentar unas ideas que se nos ocurren de los 



En cuanto a l  peso f i n a l  l o s  s e l o r e s  r e s u l t a d o s  se 

cons igu ie ron  con l a  asac iac i  dn TRIBACTINA-TOYOCERINA 12150 grs.  

con una ganancia ú i a r i a  de 44.1 qrs.. En q u n d o  lugar  e l  no 4 

SACOX !!9,58 grs.! y 38,C grs. de ganaficia d i a r i a .  

Uno de l o s  r e s u l t a d o s  ba jos  en cumt. a  inc reaen tu  d~  peso 

f u e  e l  n!! !O con 34.9 qrs, ,  j u n t o  con e l  n! 5 y n! 2.  

Estos d l t i m o s  da tos  j u n t o  con lo datos 621 no 6, TRIBACTINA 

ind iv idua lmen te ,  nos hacen pensar en que e l  p r o b i P t i c o  TúYOCERINA 

. . 
alcanza sus c e j o r e s  r e s u l t a d o s  con a s o r i a c i d n  de un qu!:>!cterdpico 

5 j n t i b i 6 t ; c ú .  

aor ta !  i dad ---------- 

Lo que s i  tenemos ~ ! a r o  es que 105 ae ju res  ~ ~ s U ! t a d 0 5  en 

cuanto a  mor ta l i dad  se producen con e l  t r a t a i i e n t ú  r d s  aedicadg n! 

lfi! con 4 sus tanc ias  d i f e r e n t e s ,  resu l tando  una tasa  de! 4 ?! 

aunque EI crec im ien to  no f u ~  e l  dp t iac .  S e g u i d a m t e  

t r 2 t 3 f i i e f l t o s  4 y '? t i e n e n  unos b u r n ~ s  r e s u l t a d o s  & 5 g t a i i d e d  y 



c r e c i r i ? f i t ~ ,  

Nu obs tan te  a p a r t e  de  l a s  v í a s  n u t r i c i c n a l e s  d e s c r i t a s  

a n t e r i o r s e n t e ,  l a  o t r a  v í a  de reduccibn de f icr tal idad e s  l a  

hBCROKED!Cf+'!O#, 

% Y E  remarcar que e! ?O X de !a m r t a l i d a d  s e  proddjo durante  

l a  1 3 f a s e  de engrde y c m  una s i n t c ~ a t o l q r z  e ~ t 9 r i c a .  Una v g r  

s u p ~ r a d a  Yichs f a s e  l a s  a n i g a i e s  experimentar un un crecimiento s i n  

p r o t l e m s  pata: bgicos. 

Debesas s e ñ a i a r  l a  pos ib le  sorpresa  de l a  prueba n! 4 SACSX, 

p r r  su e ~ ~ g l g n t ~  i ~ E ~ i l i ~ n t 0  y reduci idn de mortal idad,  pudiendo5e 

c f i ~ p r o h a r  en 13 p r d c t i c a  !a e f e c t i v i d a d  de l o s  rn t ib ib t icc rs  

i f indforos a n ive l  de c i e r t a s  c ic rourganis ros  t i p o  C!ústr idius ,  a":, 

ademdi de m S r e  prctozoos. 

Ind ice  canversibn ------ 

Bada que en c u n i c u l t u r a  nor$alaente  s e  expresa e l  i n d i c ~  de 

conversidn en funci6n de toda l a  explútacibn y t a a h i i n  d r i ~ i d a  5 1i 

g o r t a l i d a d  elevada durante  toda l a  exper ienc i r  9 !os da tos  

r e l a t i v o s  a l o s  i n d i c e s  de c m v e r s i d n   parcia!^, del enccrde no !os 
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GESTION TECNICO ECONOMICA E INFORMGTiZ&CISN DE 
EXPLDTQCIONES D E  CONEJOS. 

1 ORIOL RAFE1 GUARRO 

. I.Y.T.A. 
Torre Harimbn 

08140 Caldes de Hontbui Barcelona 

Cuando se me pidib aoderar esta mesa redonda sobre gestibn tknica 
econbmica e infornatisacibn se me plante6 el problema de qut enfoque darle para 
que fuera lo 86s dtil posible tanto a 105 cunicultores como a los tknicos que 
asesoran a diferentes granjeros 

Estando a las puertas del aho 1992, aho del mercado lnico Europeo, se ha 
intentado dar a esta mesa redonda una perspectiva.amp1ia. Es por ello que se ha 
invitado a la misma a representantes de Francia para poder disponer de manera 
directa de la experiencia de su pals, a m65 de disponer de los representantes 
Espaholes. 

Francia es un pals en que la gestibn tknico-econbrica estb muy 
desarrollada a nivel de toda la agricultura y en particular en la cunicultura, 
ader6s existe una gran tradicibn en la difusibn de los resultados,que en EspaRa, 
ruy fa1 tos de los mismos,se han utilizado en muchas ocasiones coro pauta de 
referencia. 

A pesar de estar los dos temas ruy relacionados en esta presentacibn los 
tratarb de forma separada. 

1NFORHATIZACION DE LAS GRANJAS CUNICOLAS 

El conejo, por su ciclo reproductivo tan corto y por el nlmero de 
efectivos en las explotaciones, es una de las especies ganaderas que, explotadas 
intensivamente, generan un mayor voldren de infornacibn que es necesario 
almacenar y tratar. 

Histbricamente el cunicultor ha almacenado la informacibn de forma 
manual en fichas o agendas y ha programado el trabajo con plannings. La ficha ras 
utilizada ha sido la de hembra olvidando casi siempre la de racho. Generalrente 
5610 ha servido para organizar el trabajo (programacibn de operaciones) pero en 
pocos casos se han erpleado los datos registrados como base de la gestibn con el 
cdlculo de indices que muestren el funcionariento de las explotaciones o el valor 
productivo de cada reproduc tor . 



La inforratizacibn de las granjas de conejos tiene coro objetivo el 
gestionar la inforracibn alracenada prograrando las operaciones y, de ranera 
principd, generar inforracibn de cada reproductor y del conjunto de la 
explotacibn. 

El trabajo rds laborioso para el cunicultor inforratizado es el inicio 
de los ficheros, con los datos de cada reproductor y la actualizacibn diaria de 
los risaos a partir de los partes de trabajo. 

Este trabajo ha de tener la corpensacibn de una gestibn precisa y eficaz 
que permita mejorar 105 resultados. As1 la inforratizacibn llegar6 a su objetivo 
y no se retrocederd al trabajo #anual con fichas de papel y plannings a los 
cuales el cunicultor estd plenarente acosturbrado. 

La bajada de precios de 105 ricroordenadores personales con la aparicibn 
de los clbnicos, llegados del extremo oriente, y el rayar nivel de 
intensificacibn del ranejo de ias granjas de conejos, ha propiciado que la 
informdtica, al igual que en otras especies ganaderas, haya entrado en la 
cunicul tura para facilitar el ranejo de los datos, prograrar las operaciones y 
gestibn tanto tknica coro econtaica. 

El principal problera con que se encuentra el cunicultor que pretende 
inforratizarse no es la corpra del ricroordenador, ya que la oferta es ruy amplia 
y variada, sino en encontrar un prograra fiable y eficaz que se adapte al rexiro 
al funcionariento de su explotacibn. 

En los ahos 1984-1986 aparecieron en el mercado diversos programas 
inforrAticos especiales para granjas de conejos. En Espaha, en el salbn de 
Expoaviga celebrado el ano 1985, se presentaron un total de siete pragraras, pero 
en la siguiente edicibn, celebrada en 1987, la oferta fue rucho rds reducida. En 
Francia el aho 1985 la revista "agroratique' No 15 presentaba 3 programas con 
diferentes prestaciones, posteriorrente se han ido presentando nuevos prograras. 

Estos prireros prograras han desaparecido o se han transformado en su 
rayorla. por lo tanto se ha producido una fluctuacibn en cantidad y calidad que 
viene rotivada en gran medida, por el oportunismo con que muchas enpresas 
inforrdticas realizaron prograras sin un andlisis previo de las necesidades que 
el cunicultor tenia. 

La principal liritacibn 'que presentaban los prireros prograras de 
gestibn de granjas de conejos fue que sblo resolvieron el alracenariento de 
datos y la prograracibn de operaciones. La la rayoria desarrollaron de ranera 
insuficiente el apartado de gestibn tbcnico econbrica de los resultados, ya que 
estos prograras fueron realizados por inforrAticos sin que los zootecnistas los 
analizaran y la inversibn que realizb el cunicultor no justificb el fruto 
obtenido. La inversibn iencionada no sblo fue de tipo econbrico, sino tarbih del 
tierpo empleado en la .creacibn de los ficheros con la inforracibn de los 



reproductores activos introducida a partir de las fichas ranuales con extensos 
historiales y el esfuerzo que representa para el cunicultor adaptarse al 
f uncionaiien to del prograra. 

Esta liiitacibn conducia al cunicultor a alracenar la inforracibn en el 
ordenador de una manera que no estaba acostuabrado. Lo que el cunicultor conocla 
perfectarente eran las fichas y el planning pero no obtenia la compensacibn de 
una eficaz gestibn que sehalara los puntos dkbiles de la explotacibn para 
superarlos, debido a esto, existen ordenadores parados en las explotaciones. 
Actualrente 105 programas que hay en el rercado han superado esta lisitacibn 
inicial y son rucho mas eficaces. 

No existe una regla general por la que los cunicultores decidan 
informatizarse. En iuchos casos se debe a: a la posesibn de un ricroordenador, o 
haber decidido perder menos tierpo en la bdsqueda y cllculo de resultados, o 
tarbikn a la tora de conciencia que la informdtica es una ayada preciosa para 
producir ras y mejor. 

En todos 105 casos lo que se pretende al informatizarse es disponer de 
inforracibn precisa de la explotacibn que persita producir mis con el 
conocimiento y superacibn de los índices que 665 limitan la produccibn. De forra 
general podemos mencionar coro principales ventajas de la inforratizacibn un 
rejor conociriento de 105 reproductores, facilitando el manejo de los machos casi 
sierpre olvidados en las gestiones realizadas ranualmente y una mejor elirinacibn 
de aquellas hembras que no consigan unos rinimos productivos y una rotacibn de 
las heibras que permita una optistzacibn en el uso de las jaulas de iaternidad y 
de gestacibn. 

.La inforrdtica exige orden, constancia y rigor. Por esto no se 
conseguird, con la inforiAtica, poner orden en las granjas que no lo tienen de 
antemano. 

Un cunicultor que hacia rds de un ano habia inforsatizado su explotacibn 
de 400 herbras explicaba su experiencia infordticaen una entrevista, 
Prireraren te destacaba la decisibn de informatizarse por la necesidad de una 
rotacibn rds rdpida de las herbras para producir ras gazapos. La principal 
dificultad, una vez torada la decisibn, fue escoger un prograra fiable que no 
fuera dificil de manejar ni excesivamente sofisticado. La adaptacibn al prograra 
le costb entre 6 y 7 reses ya que tuvo que modular los pardaetros del prograra a 
su ranera de trabajar . Esta corta experiencia le permite afirmar que se 
equivocan corpletarente los que creen que comprar un herroso ordenador soluciona 
todos los problemas. 

Los principales aspectos sobre los que el manejo ha mejorado han sido la 
rotacibpn de las herbras sin perder la inforracibn registrada y una visibn 
iniediata de los rendimientos de los reproductores, sobre todo de los iachos. 



Finalrente sehala que la inforratica no le ha perritido ganar tierpo 
pero si distribuirlo de forra diferente.El ranteniriento de los ficheros con el 
tecleado de todas las ranipulaciones del dia es mas largo que haciendo10 a rano, 
pero es a nivel de explotar los resultados que se gana tieipo. El 6nico probleia 
es que el ordenador no perdona nada y que no se puede dejar nada para rahana. La 
contrapartida es que uno puede hacerse reerplazar ras facilrente ya que es el 
ordenador quien lo tiene todo en la meroria. 

La inexistencia de pautas de ranejo estandar en cunicultura y la 
evolucibn constante de las iisras (sobreocupacibn, ranejo a bandas, inserinacib 
artificial 1 ,  dificulta la aparicibn de mas programas inforraticos adaptados a 
estas exigencias, que a un coste razonable, puedan ayudar al cunicultor a 
rejorara los resultados. 

En el prirer apartado he hablado de la inforrltica como una herrarienta 
para generar inforracibn y tratarla adecuadarente rediante un prograra de ge5tibn 
desde una prespectiva individual de cada granjero. En este apartado aderis de 
tratar de la gestibn de cada granja profundizare en los prograras de gestibn 
tímico econbrica (6TE! colectivos, que tarbien se sirven de la inforratica para 
los c&lcülos, pero con una perspectiva m65 arplia al perseguir un conocimiento 
individual a la vez que la del conjunto de explotaciones integradas en el risro 
sistema de gestibn. 

En toda actividad industrial es necesario desarrollar una gestibn 
tbcnica para conocer cbro se desarrolla la produccibn y una gestibn econbrica 
para valorar los parhetros del balance de perdidas y beneficios que genera la 
actividad. 

La gestibn tknico-econbrica es necesaria en toda granja cunicola ya 
que pueden haber irregularidades en los resultados. Para su conocirien to es 
necesario tener inforracibn rapida y continuada que perrita analizar la situacibn 
encontrar las anomalias y poner reredio. 

la 6TE es una ayuda al ranejo de la granja ya que perrite encontrar los 
puntos dkbiles, seguir la evolucibn de los resultados a lo largo del tierpo y 
corparar su5 resultados con los de otros granjeros. Tiene coro objetivo el 
aurentar la rentabilidad, aplicando soluciones tknicas para conseguir un aurento 
de la produccibn y soluciones econbricas para disrinuir lo5 gastos. 

Todo proprara de gestibn, para ser eficaz, ha de tener dos condiciones, 
en relacibn al ciclo tan corto de la reproduccibn del conejo. En prirer lugar la 
inforracibn ha de ser devuelta rapidarente al cunicultor y este, ha de entregar 
unos datos de calidad para que los cAlculos realizados sean fiables. 



El conjunto de los resultados de los cunicultores integrados en un 
prograra de gestibn forman un banco de datos que adecuadarente tratado aportan 
andlisis rucho rds finos y con una prespectiva rucho m65 amplia. 

Los factores que inf luyen de manera ras decisiva sobre la rentabilidad 
de una explotacibn de conejos son: el nBrero de gazapos vendidos por jaula herbra 
y ako, el precio de venta del conejo, e1 precio de corpra del kilo de alimento, 
la inversibn jaula herbra y, la tasa de interes de los prestamos. 

Los programas de gestibn han de aportar el m6xiao de inforaacibn sobre 
estos factores y los parhretros donde influyen de forra directa. 

De estos factores, quiero remarcar dos coro decisivos a la hora de la 
rendabilidad, por ser en los que el cunicultor tiene una influencia mas 
directa.En primer lugar, la importancia de la inversibn inicial desde dos 
aspectos a- el valor del dinero tanto propio como prestado y b- el incremento del 
nbrero de gazapos necesario ha producir a redida que se increrenta e1 valor de la 
inversibn para llegar a un nivel de rentabilidad cero; esta situacibn facilita 
llegar a irracionalidades de granjas perfectas para la produccibn pero que el 
exceso de sof isticacibn ha con1 levado una inversibn jar6s amor tizab1e.En segundo 
lugar,sehalar la necesidad de unos buenos resultados tkcnicos para alcanzar unos 
resultados econbricos satisfactorios. E5 por ello de gran isportancia, controlar 
toda la cadena de produccibn desde la ocupacibn del local, cubriciones a realizar 
por periodo, fertilidad, taraho de la carada a1 nacimiento, mortalidad nacimiento 
y lactacibn, gazapos destetados por carada, hasta la sortalidad en ~ngorde para 
lograr vender un nBnero de gazapos rentable. 

De los datos productivos recogidos en las granjas de conejos se podrían 
desarrollar infinitos lndices pero lo ihs importante en toda gestibn es disponer 
de aquellos que realmente son Btiles para tener una visibn global pero tambibn un 
desglose en otros sds precisos que permitan el estudio de parcelas ras pequehas 
para facilitar el anhlisis y su posible correcibn. 

En el I sirposyur de cunicultura en el aho 1976 fue presentedo el prirer 
prograra de 6TE de granjas de conejos de Espaha por parte de la Diputacibn de 
Barcelona. En el aho 1980 fue puesto a punto el prograra de control de 
rendimientos de granjas de conejos (PCR) por parte del 1 .R.T.A. presentando 105 
prireros resultados el aho 1982 en el VI1 sirposyur de cunicultura. En este risro 
aho se presentb el proqrara denorinado VALENCIA realizado por el servicio de 
extensibn agraria y puesto en funcionariento en diferentes corunidades autdnoras. 

Actualrente sblo quedan en funcionariento los dos Bltiros prograras 
aunque ninguno de los dos ha publicado de forra regular 105 resultados, lo que 
hace dificil conocer la realidad de la produccibn en Espaha. 

Tarbikn existen, en Espaha, programas de gestibn desrrol lados por 
erpresas privadas generalrente fabricantes de pienso, que ofrecen la gestibn coro 



un servicio para los clientes pero que sblo difunden los resultodos entre las 
personas que realizan la gestibn. 

En Francia la situacibn es diferente ya que desde hace bastantes ahos 
existen varios prograras de gestibn. El ano 1987 controlaban un total de 740 
granjas y publican regularrente los resultados. 

A pesar de disponer de una extensa red de gestibn no existe ningún 
prografia standar. Cada sistera elabora unos deterrinados indices que los calcula 
segbn su filosofía. R falta de un gran programa de gestibn que se siga de forra 
general se llegt en aho 1982 a un acuerdo para que todos los programas calcularan 
de la risra ranera un deterrinado nbeero de índices para tener una infuraacibn 
que pudiera servir de referencia. Este sistema gestionado de eanera centralizada 
por el ITAVI con el nombre de RENALAP difunde los resultados desde el aho 1983 
permitiendo ver la eioluvcibn del sector y sus liritaciones. 

Sin entrar en profundidad en la corparacibn de resultados de los 
diferentes prograras de 6TE, por no ser el objetivo de esta mesa redonda, es 
irportante sehalar las diferencias que se aprecian en la produccibn a traves de 
los resultados de Espaha y Francia. 

La principal diferencia que se observa entre los dos paises radica en un 
rayor número de gazapos vendidos por jaula/madre/aho, obtenidos gracias a un 
mejor aprúvechariento del local (ocupacibn de jaulas) en Francia. Los resultados 
de las caradas son muy parecidos en 105 dos paises (nacidos vivos, totales y 
destetados). Las mortalidades tanto en lactancia coro en engorde son mejores en 
Espaha que en Francia. 

De todas formas, los prograras de 6TE no aportan informacibn sobre los 
gazapos necesarios a producir para situar las explotaciones en un nivel de 
rendabilidad cero, donde se considere a la vez toda la inforracibn (inversion 
inicial, costes financieros, rano de obra, resultados tknicos.. .) y de esta 
forra poder real izar corparaciones entre diferentes explotaciones. 

Quiero rerarcar, para finalizar la experiencia Francesa del RENALAP. Su 
sistera de centralizacibn de resultados permite disponer de datos fiables y 
corparables para todo el país, coro ejerplo de la irportancia que se da a los 
prograras de gestibn, para ayudar al cunicultor en el ranejo y coro base de datos 
para estudios a rayor profundidad del sector.Incido en ello para hacer un grito a 
favor de los prograras de gestibn en Espaha, donde el sector cunicola con una 
importancia parecida al de Francia, da rucha renos importancia a la gestibn, y 
los pocos programas existentes tienen cada uno su filosofía de andlisis. 
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l RESUMEN - 
El motivo de este trabajo es el de expresar los resultados obtenidos 

mediante el uso de la sueroterapia especifica y la utilización de varios 

tipos de vacunas con diferentes inactivantes y adyuvantes para el control 

de la Enfermedad hemorrágica virica del conejo (R.H.D.V.). 

Centrándonos solamente en dos índices de gran importancia en la pro- 

filaxis vacunal, como son la velocidad de respuesta y la duración de la 

, misma, ante cualquier pauta vacunal, los resultados que hemos obtenido 

demuestran que la sueroterapia especifica es la mas rápida en neutralizar 

un brote de enfermedad (24 horas), pero también es la menos duradera (20 

días). 

Las vacunas inactivadas por formo1 (F) o betapropiolactona (BPL) y 
adyuvantadas con aceites minerales (O), demuestran similar velocidad de 

respuesta (4-6 días) que las inactivadas por estos medios citados y ad- . 

yuvantadas con hidr6xido de aluminio (AlH). 

La duración inmunitaria es siempre superior en las vacunas adyuvan- 

tadas con aceite mineral (alrededor de 6 meses). 

Las mejores respuestas vacunales se obtienen si no existe antigeno 

virico fluctuante dentro de la explotación. Si éste existe, se produce 

una neutralización rápida de la respuesta vacunal, con la consiguiente 

disminución de la duración de la misma. 

~1"dearence" vírico de la R.H.D. en los Órganos internos de los co- 

nejos sobrevivientes a un brote de enfermedad, se produce entre los 6 y 

8 días post-challenge. 

Palabras clave: Enfermedad hemordgica virica del conejo, Sueroterapia 

especifica, Profilaxis vacunal, Inact,ivante,Adyuvante. 



INTRODUCCION 

La Enfermedad hemorrágica virica del conejo (R.H.D.V.) descrita 

por primera vez por LIU, S.J. ; XUE , H.P.; PUS B.Q. ; QUIAN ,N.H. (1). 

apareció en nuestro país durante la primavera de 1988. Los trabajos 

realizados por ARGUELU). J.L. ; LLANOS PELLITERO, A. ; PEREZ ORDOYO; 

GARCIA L.I. (2). PLANA DURAN, J.; VAYREDA CASADEVALL, M. y cols ( 3 )  

y por PAGS, A. (4), coinciden en sus generalidades con otros descri- 

tos en otros paises europeos afectados por este virus. 

Afortunadamente y hasta la fecha, la difusión del virus ha sido 

lenta, pero continúa preocupando dada su presentación repentina y 

fluctuante. 

Las medidas que en otros paises afectados de R.H.D.V. se han 

adoptado, pueden resumirse en "stamping out" o vacío sanitario y en 

profilaxis vacunal. 

Ninguna de estas mediadas ha podido ser experimentada amplia- 

mente en Europa, dado lo reciente de la R.H.D.V. La profilaxis 

vacunal establecida en China desde el año 1984, y descrita por LIU, 

L.G. and LIU, C. (5) y por ZHAN DE. G.; SHUN, W.X.; ZU, J.Q.; FAN 

FANG, K. (6) es la Única con mayor experiencia, pero según datos de 

XU, U.; DU, N. and LIU, S. (7) aún existen focos de R.H.D.V., a pesar. 

de la vacunación. 

En Europa no se dispone aún de datos tras la vacunación que Hun- 

gría ha realizado a lo largo de su frontera. Los datos experimentales 

citados sobre la profilaxis vacunal en (2) y (4). son esperanzadores 

así como los citados en Italia por GALASSI, D.; SEMPRINI, P.; DI EMI- 

DIO, D.; ANTONUCCI, D. (8). 

Las medidas adoptadas en. cada país dependen de los criterios téc- 

nicos de sus administraciones sanitarias, en busca siempre de lo mejor 

y más beneficioso para el sector afectado. 

En general, podríamos decir que las políticas de vacio sanitario 

suelen estar sufragadas por la propia administración o por organismos 

internaciarialesde tipo sanitario, en miras a desterrar para siempre la 

enfermedad en cuestión, mientras que las profilaxis vacunales no ofi- 



ciales implican un gasto para el cunicultor, crean una nueva nece- 

sidad de vacunación, mantienen el microbismo infeccioso por d s  

tiempo y enmascaran los animales portadores de enfermedad. 

Dado que nuestra administración sanitaria ha optado por la 

profilaxis vacunal, hemos querido contribuir al estudio de dife- 

rentes métodos de profilaxis. encaminados a buscar la pauta vacu- 

nal más idonea para el control del R.H.D.V. en nuestro país, según 

los datos de investigación obtenidos, que podrh ser utilizados 

por técnicos cunícolas y por el propio cunicultor en el control 

del R.H.D.V. 

Básicamente, estos estudios han consistido en evaluar: 

Primero.- Las dosis letales conejo 50 (DLCSO) del virus de la 

R.H.D. en conejos de monte y en conejos industriales. 

Segundo.- La correspondencia entre estas D L C ~ O  y las unidades 

hemoaglutinantes (U.H.A.) del virus. 

Tercero.- La desaparidáidel virus de R.H.D. en los órganos de los 

conejos sobrevivientes al "challenge" (clearence) . 
Cuarto.- La velocidad de respuesta de diferentes pautas profilác- 

ticas. 

Quinto.- La duración de la inmundiad en diferentes preparados 

vacunales inactivados por formo1 y betapropiolactona, y adyuvan- 

tados con Hidróxido de aluminio y aceite mineral. 

Sexto.- Evaluar el desgaste que pueda tener la inmunidad vacunal 

tras el contacto reiterado con el antígeno de la R.H.D. 

MATERIAL Y METOWS 

Tal como hemos mencionado, se han utilizado conejos de monte 

e industriales adultos, para llevar a cabo estas experiencias. 

Estos conejos se han instalado en áreas adecuadas para su confort 

y capaces de evitar todo riesgo de difusión de virus. 

1') Cálculo de las dosis letales. Para este c&ulo se han utilizado 

ocho lotes de 5 conejos cada uno (monte e industriales) a los que se 

les han inoculado por vía subcutánea, a razbn de 0,5 m1 por conejo, 



diluciones seriadas en base 10 del virus de la R.H.D. 

Se han observado durante 7 días y las DLC50 se han calculado 

por el método de REED and MuENCH.(~) 

29) Correspondencia entre las DLC50 y las U.H.A. 

Las diluciones del virus de la R.H.D. usadas para el cálculo 

de la DLCSO se han testado por la técnica de hemoaglutinaci6n con 

eritrocitos humanos tipo O al 0,6 X ,  utilizando placas microtiter 

de fondo en U. 

39) Desaparición del virus de la R.H.D. en los órganos de los cone- 

jos sobrevivientes a un "challenge". 

Para esta prueba se han utilizado 60 conejos de monte adultos y 

60 conejos industriales. Los conejos de cada lote se han necropsiado 

cada día y se han realizado macerados de diferentes órganos, 

que posteriormente se han testado con eritrocitos de tipo O al 0,6 X ,  
mediante la tbcnica de hemoaglutinaci6n, para detectar hemoaglutini- 

nas especificas de la R.H.D. Estos macerados también se han reinocu- 

lado a conejos susceptibles. para determinar la presencia de virus 

residual. 

49) Velocidad de respuesta de diferentes pautas profilbcticas. 

Esta prueba se ha realizado en lotes de 10 conejos de monte y 

10 conejos industriales inoculados de la siguiente manera: d.- Por 

vía subcutánea con 1 m1 de suero hiperinmune frente a R.H.D. título 

1/512. B.- Por via subcutánea con 1 m1 de vacuna inactivada por 

formol (F) y adyuvantada con Hidróxido de aluminio (AlH). C.- Por 

vía subcutánea con 1 m1 de vacuna inactivada por betapropiolactona 

(BPL) y adyuvantadas con 4 1  H). D.- .Por vía subcutánea con 0,s m1 

de vacuna inactivada por @)y adyuvantada con aceite mineral (O). 

B.- Por vía subcutánea con 0,5 m1 de vacuna inactivada por (BPL) 

y adyuvantada con (o).' F.- Ebr vía subcutánea con 0,5 m1 de vacuna 

inactivada por formol y sin adyuvantar. G.- lote testigo. 



Las dosis letales conejo 50 de antígeno utilizado en cada 

vacuna. ha sido la misma. El "challenge" se ha realizado con 

lo3 DLC50 por conejo, de R.H.D.V., contaminando la nave en el 

mismo momento que la vacunación. Se ha realizado un seguimie~ 

to serolbgico mediante la técnica B de inhibición de la hemoaglg 

tinación, antes y post-challenge. 

59) Duración de la inmunidad: 

Para el cálculo de la duración de la iynunidad, se ha rea- 

lizado el mismo mCtodo detallado en el punto 4Q. con la Única 

diferencia de que el challenge se ha realizado a los 30 y 100 días 

post-vacunación. 

6Q) Evaluación del desgaste de la inmunidad: 

Para esta prueba se han utilizado conejos con tasas conoci- 

das de inmunidad. La mitad de ellos se ha puesto en contacto con 

virus de la R.H.D.. comprobdndose las tasas de anticuerpos me- 

diante la técnica B de inhibicibn de la hemoaglutinación, y com- 
parándose los niveles con los de sus hermanos mantenidos en ais- 

lamiento. 



RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se expresan en los siguientes cua- 

dros: 

En el cuadro nQl se muestran los resultados obtenidos en el 

cálculo de la DLCS0 por 0,5d de virusde la R.H.D. procedente de anl 

males que han padecido por esta enfermedad. Además se expresa la 

correspondencia entre DLC50 y los WA en cada solución. 

Cuadro ng 1: 

Dilución del 
virus 

NO-j0s-b- NQcmejosindustriales U.H.A.! 
ailados /no bjas hg bajas 

Tal como se desprende de este cuadro la sensibilidad del R.H.D.\' 

para conejos de monte es superior a la de conejos industriales. Refe 

rente a los U.H.A. podemos observar bajas de conejos por R.H.D.V. 

om inbculos sin poder hemoaglutinante. Esto significaría que exím- 

tía m losodwos . virus residual no detectado por esta técnica. 

Las dosis de challenge mínimas para utilizar en ambos tipos de ro- 

nejos deberlan establecerse en 10) DILm/conejo de un macerado de 

órganos procedentes de un conejo muerto de R.H.D. 



En el cuadro nQ 2 expresamos los resultados obtenidos, refe- 

rentes a la desaparicibn del virus de la R.H.D. de los brganos in- 

ternos de los conejos sobrevivientes a1 challenge con lo3 DLCdmjo. 

Tipo conejos No NP testadosF(O positivos HA en dias Puct-challenge 1 
1 2 3 4 5 6 7 :  

Conejos mte 13*/13 33*/33 6*/6 2/2 2/1 2/0 2/0 

28*/28 4*/4 3/1 3/0 3/0 9/G 

I I 1 * Bajas por challenge 

Tal como se desprende de este cuadro es posible encontrar 

ligero poder hemoaglutinante en conejos sobrevivientes al challenge 

hasta los 5 días conejo monte y 4 días conejo industrial. 

Para afinar mbs en esta investigación se expresa en el cuadro 

nP 3 el resultado de inocular macerados de órganos de estos conejos 

a otros susceptibles. 

Cuadro no 3: 

~ i p o  conejos 1 Día macerado post-challenge/NQ cone jos/NQ bajas 

Tal como se puede observar existe posibilidad de infeccibn por 

estos brganos internos, por su contenido en virus residual de la 

R.H.D., hasta 7 días en conejos de monte y hasta los 5 días en co- 

nejos industriales. 

Evidentemente,el contenido de virus en el pelo y en la explo- 

tacibn deben tenerse en cuenta en los futuros contagios a conejos 

indemnes o de nueva reposicibn. 



Lotes 

En el cuadro no 4 se observan los resultados obtenidos en el 

cálculo de la velocidad de respuesta de diferentes preparados. 

Cuadro nP 4: 

Tipo V a C w  

Suero hiperimine 

F  + A1H 
BPL + A1H 

F + O  

BPL + O 

F + 4n adyumte 

- 

Dosis 

1 m1 

1 m1 

1 m1 

0 ,s  m1 

0.5 m1 

0.5 mi 

- 

Tal como se desprende de estos resultados la sueroterapia e= 

pecifica es la Única pauta profilhctica que neutraliza más rbpida- 

mente las bajas en conejos sometidos a un contacto posterior con el 

virus de RHD. En segundo lugar se situan las vacunas sin adyuvantar 

y por último con diferencia notable les adyuvantadas con A1H Ó 0, iz 

dependientemente del tipo de inactivante F o BPL. 

En el cuadro no 5 se expresan los resultados obtenidos en una 

experiencia igual que la realizada en el cuadro no 4,con la di fe re^ 
cia de que el challenge ha sido individual lo3 DLC50/conejo. A 

los 30 días se efectua el challenge en la mitad del contingente y a 

los 100 días en el resto. 



Cuadro no 5: 

Tal como puede observarse en este cuadro las vacunas adyuvantg 

das con (0) mantienen por más tiempo las cotas inmunitarias. 

La sueroterapia es muy poco persistente al igual que la va- 

nas inactivadas pero no adyuvantadas. 

Las vacunas con ALH tienen unas cotas inmunitarias importantes 

pero inferiores a las (O). 

En el cuadro nQ 6 se expresan los resultados obtenidos para 

evaluar el desgaste de la inmunidad tras el contacto reiterado con 

el virus de RHD. 

Cuadro nQ 6: 

Lotes N Q  conejo€ Categoria Tasas medins M mensral 
30 60 90 120 150 

A 1 O Contacto con 1024 128 16 - NT 
RHD cada mes 

A '  1 O Testigos 1024 256 128 32 - 



Tal como se desprende de este cuadro los contactos con el 

virus no producen un efecto "boosting" elevador de la inmunidad ini 

cial, sino más bien un desgaste con el tiempo. El efecto "boosting" 

se detecta si el virus es inoculado directamente al conejo previa- 

mente vacunado pero no se observa en conejos mantenidos en explota- 

ciones infectadas de R.H.D.V. Desconocemos aún si la inmunidad de 

tipo celular estimulada por este contacto es suficiente para prote- 

ger a los conejos tras el challenge en ausencia de inmunidad humo- 

ral por este desgaste. 

CONCLUSIONES: 

A la vista de estos resultados obtenidos podemos concluir en 

lo siguiente: 

1Q.- Los DLCm de virus de la R.H.D.V. pueden variar dependiendo con 

la susceptibilidad de los conejos utilizados para su cilculo pg 
4 6 ro oscilan entre 10 y 10 DLC50 por 0.5 ml. 

29.- La dosis minima recomendada para el challenge debe ser de 

lo3 DLC50/cone jo. 

3Q.- La velocidad de neutralizacibn ante un proceso de R.H.D.V. se 

produce de la siguiente manera: 10 sueroterapia, 2Q vacunas i n a ~  

tivadas. 39 vacunas inactivadas y adyuvantadas. 

40.- La duración de la inmunidad humoral y protección al challenge 

se produce de la siguiente manera: 1Q vacunas oleosas, ZQ vacg 

cunas Hidrbxido de aluminio, 3Q vacunas sin adyuvantar. 4O sue- 

roterapia. Independientemente del método de inactivación. 

5Q.- El contacto reiterado con el virus de la R.H.D.V. disminuye las 

tasas iniciales de inmunidad humoral. 

69.-  S610 hemos podido encontrar efecto "boosting" o elevaci6n de la 

tasa humoral en conejos inmunizados que han soportado un challec 

ge por inoculación. 

7 Q . - Seria interesmte c<nocer si los conejos q w  tian perdido su inmnided huroral 

por los reiterados contactos el vinis R.H.D.V. -ti- una imamidad u' 

lular capaz de hacerles resista- a un in dialleige irmxtdaci&-~- 
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Technical considerations on the serotherapv and vaccine 

prophylaxis o£ the Rabbit Haemorrhanic Disease Virus 

We tested severa1 vaccines checking the appearance and 

the durability of the vaccine response against Rabbit Haemo- 

rrhagic Disease Virus (R.H.D.V.). 

The vaccines were developed similarly but tblnactiva- 

tion methods and tkadjuvants were different. 

The immunity conferred by the oil vaccines lasts longerthan 

that manufactured with aluminium hydroxide nevertkkss both 

vaccines induced similar immunity responses. 

Serotherapy induced the fastest response but it was also 

short lived. 

The clearence of the R.H.D.V. in the interna1 organs of 

the rabbit vas obtained between 6 and 8 days post-challenge, 

depending on the rabbit breed. 



L O  PEOR DE LA ENFFIZMEWID HFMORRAGICA 

ES NO CWOCER NADA DE ELLA 

Por Carlos Contera 

Veterinario 
Gte. Productos Cunicolas 
de 6.11 i ni Blanca Pur ina 

Nuestra especial estructura de empresa nos ha permitido acceder 
de inmediato a los primeros casos de enfermedad hemorragica. Es 
precisamente la presencia por doquier de distribuidores lo que 
nos h a  permitido actuar rapidamente en los casos sospechosos y 
acumul ar una preciosa experiencia en causas pred isponentes . 
Desde el primer momento hemos pensando que 1 o peor de 1 a 
enfermedad virica hemorragica era su completo desconocimiento por 
parte del ganadero, del consumidor y tambian de 1 os cazadores y 
1 os natural istas. Nuestro esf uerzo se ha orientado a difundir- 
sin al armismos- las características de la enfermedad. Y lo que 
es mas importante aclarar al cunicul tor 1 as causas mas frecuentes 
de infecciones en las granjas. El punto mas alto de informacibn - entendida como servicio - se al canzd en 1 as reuniones de 
especialistas de Verona y Valencia en las que intervinimos para 
mostrar cual era en marzo 89 la situaci6n en España, acompañados 
de especialistas españoles en virologia que mas han trabajado en 
E.V.H. 

Cuando la enfermedad empezd a propagarse lo hizo en medio de un 
alarmismo general. Los periddicos hablaban de mortalidades 
irrefrenables y las amas de casa decidieron dejar de comprar. 
Ante 1 a f al ta de informaciones, 1 a hdministracih sanitaria 
suardd un inquietante silencio. Hasta el 8 de febrero el sector 
no pudo acal 1 ar 1 as noticias de prensa con un comunicado oficial . 
Todo se empezo a cal mar cuando a 1 os consumidores se 1 es expl ic6 
con claridad que 1 a enfermedad no afectaba a 1 os conejos de 
abasto, ni a la mayoría de las granjas industriales. 



Objetivo : raDidez 

Las granjas que mantienen una estricta sanidad son menos 
vulnerables. El virus es un gran oportunista. Cuando la sanidad 
no es correcta, tiene mds puertas de entrada. AdemAs, se muestra 
un tanto "caprichoso". He tenido la oportunidad de estudiar 
numerosos casos en campo. A veceq a1 virus a c t h  en diferentes 
puntos separados varios kil6metros. Y, sin embargo, otras veces 
no 1 ogra saltar una pared de separaci6n entre granjas o le 
resulta imposible recorrer quince metros de una sala de 
maternidad a otra. 

A1 principio la enfermedad progres6 en nuestro país, sobretodo a 
trav6s de minifundio. Pero no quiere decir que las granjas 
industrial es sean indemnes. Hay que pensar que el conejo de 
monte y 1 a 1 iebre son reservorios natural es y vectores de 1 a 
enfermedad , como ha demostrado CANCELOTI , 1989. 
La alarma entre ganaderos ya no es tan fuerte cuando se ha 
demostrado que 1 a lucha frente a 1 a enfermedad, si es rdpida, es 
muy ef icaz . Aquí reside uno de 1 os grandes secretos de 1 a 
resolucidni la rapidez. 

Pecados mortales 

El virus se ha develado como muy rapido. Mucho mis rdpido, 
incluso, que la Administracibn o que las delegaciones de 
laboratorios. En estos meses hemos visto cbmo una granja llegaba 
a tener mas animal es muertos en 1 os paril 1 os que en 1 as ~ a u l  as, 
en desgrac iada espera de 1 a intervenc ion y 1 a subvenc i 6n of ic ial . 
Las conejas siguen muriendo mientras las delegaciones escusaban 
una 1 entitud en el "no hay vacunas disponibles". Aquí es donde 
hay que prevenir. No creo que 1 a vacunacibn a priori sea una 
solucidn universal. Sin embargo, el cunicultor debe tener dosis 
de vacuna reservadas (61 mismo o sus distribuidores de piensos y 
medicamentos) en al macan por si 1 as muertes prol if eran con 
gemidos y epistasis. 

Otro de los pecados mortales ha venido siendo la resistencia del 
cunicultor a aceptar la enfermedad. Se han buscado las causas en 
repentinas enterotoxemias . Para evitar1 as se han acometido 
prol ongados tratamientos, con inexorabl e sueesi 6n de bajas. 



Las bar reras  s a n i t a r i a s  siguen s iendo l a s  precauciones mAs 
recomendabl es. El uso de des in fec tantes  general es i iodbf  oros,  
por ejempl o )  y espec í f i cas  ( f  ormol y der ivados) . Como empresa 
comprometida con e l  sec tor ,  estamos promoviendo 1 a vacunacibn 
t r a d i c i o n a l  f r e n t e  a mixomatosis, 1 as cuarentenas a c t i v a s  (meter 
animal es adu l tos  e n t r e  1 os r e c i e n  1 1 egados a l  1 azareto)  ; 
desparasi tac iones sostenidas; incremento de l a  repos ic ibn .  
Desaconsejamos 1 as vacunaciones hombl ogas de mixomatosis y 
evitamos l a s  vacunaciones f r e n t e  a enterotoxemias porque son muy 
inmunodepresoras y f a c i l  i t a n  1 a apa r i c i bn  de casos. 

A buen seguro que en e s t a  mesa redonda, sa l  tarAn a l  tapete  1 as 
perspect  i v a s  epidemia1 bgicas. En España 1 as p rev i s iones  del 
p ro fesor  Xu Wei yang se han cumpl i do :  con 1 as a l t a s  temperaturas 
ha r e m i t i d o  l a  i n fecc ibn .  AdemAs contamos con vacunas plenamente 
ef icaces.  Las d l t i m a s  n o t i c i a s  hablan ya de c inco  meses de 
protecc i b n  . Nos consta que 1 os 1 aborator  i o s  - mientras 
encuentran un mdtodo de c u l t i v o  - t raba jan  en 1 a depuracibn del 
preparado para e v i t a r  reacciones a n a f i l a c t i c a s .  Mient ras  l a  
enfermedad rem i te  y 1 as vacunas mejoran, e l  sec to r  se recupera: 
1 as expecta t ivas  son excel entes. 





COMUNICACIONES 





PROIElHA l l E A L  PAHA CONEJOS E!! CREClnlENlO 

.J. 6Alvez Hor ros  (11, 6onzalo Diaz (21, l. V i l e l l a  l l b b  (31. 

CIFco. Horagas no  22 - Hanresa 08240 
!!) Gepartauento de G l i ~ e n t a c i  tn Animal, U n i v e r s i a d r d  P o l i -  

t.tmm"deffadnd. 
(2 )  S e r v i c i o s  Tkcnicos, INDUKERN Earcelona. 
( S i  Departarento de i i u t r i c i  b n  PICñOSA - PIENSUS GANADOR Nanresa. 

INTRODUCCION 

- La c r z p o s i c i i n  en p r o t e i n a  b r u t a  i l F I  y en asinc?c!dos 

(asa .  f de k t s ,  v a i i a  en l i s  d i f e r e n t e s  especies a n i r a l e s  cen !a edad, 

de marter; ~ U E  cuanto $ayer es un a n i ~ a i ,  eds !rasa y m o s  p r o t e i n z  

depos i ta ,  Por e s t a  rzzsn ,  e l  a l i c e n t o  dehe a p o r t a r  rds k i l c c a l a r i a s  y 

senos p r o t e i n a  a aedida que vaaos avanzando en e l  c i c l o  de engorde de 

l o s  an iaa les .  

En an iaa iec  monogdstr icos i e l  raso  de! c ú n e j ú i ,  no %$!O es 

i q q r t a n t e  l a  c a n t i d a d  de prote ina, .  rinr +e renesos qce te i ie r  en 

cuenta su CALIDAD. La c a l i d a d  de l a  p r e i e i n í  u c n d r i  de!tr%iaa?a 

pur  su con ten ido  en ama. esencia les.  S i  asusiaos que l a  c o r p o s i c i i n  de 

l a  p r o t e i n a  c a r p o r a l  d e l  conejo ( a r i a  en c a n t i d a d  p r o  no en c d l i d a d ,  

que l a  p r c t e i n a  i n g e r i d a  por  e l  a ~ i a a !  e s t a  i n t i i a e e n t e  r e l a c i o n a d a .  



con l a  co ipos ic idn  de l a  p ro te ina  de l a  ganancia de peso v i v o  {FULLER, 

BAIRD Y ATKINSON (197911, y que l a  tasa de re tenc idn de Nitrdgena o de 

deposic ibn de pro te ina b ru ta  por pa r te  de l  animal es determinada 

por e l  primer ama. l i a i t a n t e  en l a  d ie ta ,  basta determinar l a s  

necesidades de un a.a. para r e l a c i o n a r l o  con l a s  necesidades r e l a t i v a s  

de l o s  o t ros  a.a. esenciales. Como asa. patrbn, elegiremos e l  ama. mas 

l i m i t a n t e  en cuanto a composicidn de l a  d ie ta .  Seghn e l  A.R.C. (1981) 

en e l  cerdo, e l  a.a, mds l i m i t a n t e  en l a  d i e t a  es l a  LISINA. 

S e g h  #AN6 y FULLER (19871, se puede d e f i n i r  l a  PROTEINA IDEAL 

i o i o  l a  pro te ina que t i e n e  un pat rdn de a.a., en e l  cual  cada ama. 

esencial  y e l  t o t a l  de l o s  no esenciales son igualmente l im i t an tes .  

Para e l  NRC !19881, l a  PROTEINA IDEAL es aquel la que cont iene e l  

patrbn bptimo ent re  todos sus a.a.. 

DETERHlNACION DEL PATRON DE PROTEINA IDEAL 

- Cuando un animal i n g i e r e  proteina, l o s  a.a. absorbidos 

procedentes de l a  d ie ta ,  se d i v i den  fundaaentalrente en dos funciones: 

a1 Necesidades de PRODUCCION (en e l  caso de l o s  animales en 

crecimiento en f o r r a  de p ro te ina  depositada en l a  ganancia de peso 



v ivo) .  

b i  Necesidades de flANTENlIlEHT0. 

En estas dos funciones, l a  coaposicion de l a  p ro te i na  u t i l i z a d a  

d i f i e r e  iucho en su coaposic ibn en asa,. 

En e l  caso de l o s  cerdos, l a s  Necesidades de Ni t rogeno para 

f lantenimiento (NNrj suponen a p r o x i ~ a d a i e n t e  un 10 Z de l  t o t a l  

IWHITEHOOHE 1983). bORHAN !1?8O!, considera que en animales que crecen 

rapidamente l a s  HNm son en t re  un 10 y un ?O X de l  t o t a l  del  

r e q u e r i i i e n t o  en p ro te i na  b r u t a  . Teniendo en cuenta que l a  

cant idad de ama. que se u t i l i z a r d n  para f lantenimiento es 

proporcionalmente mds ba ja  que l a  que se u t i l i z a r 4  para ganancia, y 

aunque l a  coaposicibn en a.a. de l a s  dos v i as  sean suy d i fe rentes ,  es 

evidente que podemos toaar como re fe renc ia  l a  coaposic ibn en a.a. de 

l a  ganancia de peso v ivo ,  por su mayor porcenta je  r e l a t i v o ,  

En e l  caso de l  conejo, hay i u y  pocos t r aba jos  a l  respecto. 

Podemos tomar co io  re fe renc ia  l o s  t r aba jos  de l  Dr. GRLVE! publ icados 

en e l  a r t i c u l o  t i t u l a d o  'IlPORTdNClA DE LA F 

CONEJO EN LB ESTIIACION DE LAS NECESIDADES NI 

'ISIOLOGIA DIGESTIVA DEL 

TROGENADW', pub1 icado en 



e l  año 1905 en l a s  "JORNADAS TECNICAS SOBRE NUEVOS CONCEPTOS EN A.A. 

ESENCIALES EN NUTRICION ANIHAL' !INDUKERN - !Barcelona)) ,  en e l  cual  

se determina que l a s  NNe son de 0.1 grs,  y de 0.2 g rs  de Ni t rdgeno par 

d i a  en forma de Ni t rbgeno Metabdl ico f eca l  ( N K )  y de Ni t rdgeno 

Endtgeno U r i n a r i o  (NEUi respectivamente para un conejo de 1.5 Kg. de 

peso vilvo. E l  t o t a l  es de 0.3 grs. de Nitrbgeno!dia, que equ iva le  a 

!.U75 grs. de Pro te ina  Bruta (Pb i í d i a ,  sobre unas necesidades de 

produccibn de 11.22 grs., l o  que supone un 16.71 X de PB requer ida  

para e l  inantenimiento, c i f r a  que aunque es wayor que l a s  determinadas 

l para e l  cerdo, podemos considerar s i r i  l a r .  

De estos hechos, podemos sacar c u i o  conclusibn que en e l  caso de l  

conejo podemos u t i l i z a r  como nodelo l a  PkOTEINA IDEA? para e l  cerdo. 



Tabla 1 
Conparacidn entre datos experimentales de coiposicibn del cuerpo 

en ama. de cerdos en crecimiento y datos de coaposicion en ama. de la 
dieta de diversas fuentes. 

( f 1  La ARGININA puede ser sintetizada en el 45 X (cerdos de 
2.5 K g . )  a1 100 X (cerdos de 100 Kg. i (NRC 1088!. 

PROTEINA IDEAL PARA EL CONEJO EN CRECIHIENTO 

- Para deterainar el patrbn ideal de la prateina para el coneja! 

tenemos que plantearnos f undamentalmente dos cuestiones : 

1-  cual es el ama. limitante en la dieta de los conejos? 

2-  cual es el a.a. limitante de la proteina de los conejos? 

En mi experiencia como nutricionista de una fdbrica de piensas, 



he observado que en l a  ~ a y o r i a  de veces cuando se formulan piensos e l  

a.a. sintetice que mds veces aparece en l a s  fd rnu las  es l a  L I S I N A .  

No ex is ten  muchos t r aba jos  sobre l a  ccmpusicidn en a.a. de l a  

p ro te i na  de l a  carne de !os conejos. Uno de l o s  mejores y r ds  

rec ien tes  es e l  t r aba jo  publ icado por P.J. NOUGHLN y co l .  (1908), en 

e l  que se l l e g a  a l a  conclusidn que en t re  rachos y hembras no hay 

d i f e renc ias  s i g n i f i c a t i v a s  excepto en e l  caso de l a  GLICINA (no 

esencial  en e l  conejo) y de l a  AñGININA ( importante porque l a s  

necesidades de esta son re l a t i vaaen te  mds i apo r tan tes  en e l  conejo que 

en l a s  aves o en cerdos !INRA - 'ALINENTACION DE LOS A N I M L E S  

HDNOBASTRICDS" - 1984)). Hay que hacer no tar  que en l a s  t ab las  que se 

incluyen, no hay datos sobre e l  TñIPTOFANO, ya que en l a  h i d r d l i s i s  

p rev ia  a l  aminograma se destruye, aunque tambien pueden ser 

suscept ib les  de a l t e r a c i d n  l o s  a.a. azufrado5 (Met ionina + C i s t i n a ) .  



Tabla 2 
Contenido en 1  i p i d o s  p ro te i na  b ru ta  y aninodcidos {grs.!Kg. de 

a a t e r i a  seca) en conejos machos y hembras !?.J. HOUGHAN y co l .  19883. 

PARAflETRlr HACHOS {n=6) HEHBHAC (n=6) TOTALES 
iqrs.lKg.1 Nedia 5.e. i4edia 5.e. Media 5.e. 
.------------------------------------------------------------ 
f l a t e r i a s e c a  317.6 3.4 522.6 6.15 320.1 3.43 
L ip i dos  227.3 4.28 247.1 18.49 237.2 9.53 
Prote ina  b ru ta  646.8 5.52 640.5 12.28 643.4 6.48 
L i s i n a  Ó.34 0.195 5.90 0.110 6.12 0.126 
Het ion ina  1.22 0.029 1.25 0.029 1.24 0.020 
C i s t i n a  2.38 0.062 2.66 0.122 2.53 0.078 
H i s t i d i n a  3.07 0.042 3.09 0.023 3.08 0.023 
Fen i l a l an ina  4.07 0.072 3.89 0.128 3.98 0.075 
T i ros ina  3.10 0.050 3.04 0.029 3.07 0.029 
Treonina 3.96 0.076 3.89 0.044 3.92 0.043 
Leucina 6.99 0.129 6.74 0.068 6.87 0.079 
I r o l euc ina  3.14 0.0bl 3.08 0.020 3.11 0.032 
Val ina  4.01 0.329 3.63 0.402 3.82 0.254 
Arg in ina  6.84 0.137 6.44 0.038 6.64 0.091 
Ac. Aspar t i co  7.50 0.152 7.46 0.129 7.48 0.095 
Ser i na 4.61 0.074 4.46 0.058 4.54 0.050 
Rc. G l u t l i i c o  12.85 0.708 12.37 0.772 12.61 0.5731 
G l i c i n a  7.78 0.205 7.15 0.091 7.46 0.143 
Alanina 5.71 0.123 5.40 0.063 5.55 0.081] 



Tabla 3 
Coiparacibn en t re  l a  co ipos i c i dn  en asa. de l  conejo y cerdo. 

Al1 NúACIDO CONEJO CERDO 
(grs.il6 grs. Ni 
......................................... 
LICINA 6. 12 6.49 
RETIONINA 1.24 1.91 
CICTINL 2.53 1.14 
HISTIDINA 3.08 3 -00  
FENILALANINA 3.98 3.70 
T!ROSINA 3.07 2.54 
TREONINA 3.92 S. 76 
LEUCINA 6.07 7.32 
ICOLEUCINA 3.11 3.36 
VGLINA 3.82 4.37 
ARGININA 6.64 6.33 
' 
Ac. ASPARTILO 7.48 8.09 
SERINA 4.54 4.01 
Ac. GLUTAnICO 12.61 13.44 
GLICINA 7.46 9.35 
ALANINA 5.55 6.66 

E l  n i v e l  de CICTINA es ads a l t o  en e l  conejo, y e l  de 
RETIONINA es iSs  bajo,  r e f l e j ando  q i rSs  l a  re la t ivamente  a l t a  
proporcibn de l a  p i e l  y e l  pe lo  en e l  cuerpo t o t a l  en e l  conejo. 

CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

Con estos datos, poderas l l e g a r  a l a  conclusibn que l a  PROTEINL 

IDEAL de l  conejo t end r i a  l a  s i gu ien te  coeposic ibn : 



LISINA .,... 100 ia.a. patrdn) 

flETIONINA 20 
HETIONINA + CISTINA . . . . 61 

CISTINA .... 41 

ARGININA .. . 109 

TREONINA . . . 64 

FENILALANINA b5 
FENILALRNINA + TlROSlWA 115 

TIROSINA ... 50 

LEUCINA .... 112 

ISOLEUCINA . 91 

VALINA ..... 62 

En este trabajo no se incluye, coro ya hemos dicho anteriorsente 

el TRIPTOFANO, pero a partir de las recomendaciones del N.R.C. - 1977 

en el "NUTRRINT RERUERIHENTS OF HABPITS" 1!?7?), podemos deducir que 

el valor relativo a la LISINA del TRIPTOFANO seria de 30. 



Tabla 4 

Cosparacitn en t re  datos exper iaenta les  de composic i tn de l  cuerpo 

en ama.  de conelos en c rec imiento  y datos de co rpos i c i t n  en ama.  de l a  

d i e t a  de d i ~ e r s a ~  fuentes. 

Aunqw se ha demostrado s i n t e s i s  de p ro te i na  bac ter iana en e l  

c iego que e l  animal puede obtener por medin de l a  coprofagia,  bs ta  no 

s u p e  en a n i ~ a l e s  en c r e c i i i e n t o  34s que un !a - ! h  X de l  t o t a l  de l a  

p ro te i na  necesitada por e l  animal (GLLVE! 1985!. Poderos pues 

considerar a l  conejo ca io  un i onogds t r i co  que depende e s t r i c t a l e n t e  en 

sus necesidades en a.a. esenciales de l a  ca l i dad  de l a  p ro te i na  



i nge r i da  a t raves  de l  al imento. 

Las recomendaciones de d iversos  organismos sobre l a s  necesidades 

en a.a. d~ 105 conejos, son hasta e l  momento l a s  mejores estimaciones 

de un patrbn de PROTEINA IDEAL para e l  conejo. S in  eebargo, l o s  

t r aba jos  de d iversos  inves t igadores  pueden deaostrar  que l a  mayoria de 

l a s  recomendaciones e i p i r i c a s  pueden sobreestimar l o s  requer imientos 

para algunos de l o s  asa.  esenciales! dando a su vez nuevos patrones 

que def inen mejor l a s  necesidades de l o s  conejos en a.a. esenciales. 



lGHiCULTURAL RESEARCH COUNC!?. 1981. The nu t r  i e n t  requer iments of  
p igs .  Coiaonweal t h  Agr icu l  t u r a l  bureaux. Slough. 

CBHLOS DE BLAS. 1984. A l ieentac idn  de l  conejo. /undi-Prensa, 
Cas te l l d  n! 37, Eadrid. 

D.C. CURCH, W.6. POND. 1974.Easic Animal N u t r i t i o n  and Feeding. 

EURULYSINE INFORHATIOH - UPDATE ON IDEAL PROTEIN FOH PIGS. 
U i t i i b re  1987. N! i 2  

FULLER M.F.. 1987. The amino ac id  n u t r i t i o n  o t  p i g s  - update on 
i d e a l  p ro te in .  Galenica Feed Indust ry  Syaposiua. B i l lund.  Deniark. 

J. GHLVEZ. 1985. I ~ p o r t a n c i a  de l a  f i s i o l o g i a  d i ges t i va  de l  
conejo en l a  rs!iw,cidn de l a s  necesidades n i  trogenadas. INDUKEHN, 
Barce!ona. 

! .N.R.A.. 1964. A l isentac idn  de l o s  anieales monogdst r i~os .  
Cas te l l d  n! 37, l a d r i d .  

P.J. MOUGHHN, #.H. SCHULTZE, W.C. SIITH. 1988. Amino ac id  
requer iaents  of  t he  growing r e a t  r a b b i t .  Ania. Prod. 47: 297.301. 
b r i t i s h  Snciety of  l n ima l  Product inn.  

P,J. HOUGHAN, #.H. SCHULTZE, W.C. SHITH. 1968, Aaino ac id  
requer iaents  of  t h e  g r o ~ i n g  r e a t  r a b b i t .  Anim. Prod. 47: 303.310. 
E r i t i s h  Society of  Animal Production. 

NAT!ONAL RESEARCH COUNC!L. l???. Nu t r i en t  Requeriments c f  Rabi ts.  
Nat iona l  Academy of  Sciences, Washington, D.C. 

NBTIONAL RESEARCH COUNCIL, 1988. Nu t r i en t  Requer i ien ts  o f  Swine. 
Nat iona l  Academy of  Sciences, Washington, D.C. 



RHGNE-POULENC ANIMAL NUTRITION. 198?. Tab las  ASE. C.. 0360ó 
Coamentrr - France. 

WANG T.C.!FULLER M.F.. 1987. An opt iwa l  d i e t a r y  a ~ i n o  a c i d  
p a t t e r n  !or growing p igs .  B r i t i s h  Soc ie ty  o f  Animal l r o d u c t i o n  . 
N i n t e r  a e e t i n g  1987. 

NHITTERORE C. T.. 1983. Devel oprent  o f  Re:oewended E n ~ r g y  and 
p r o t e i n  a l  lowances f o r  growing p igs .  Agricul  t u r a l  Systems 11 í 1 9 8 3  
159-186. 





EXPERIENCIAS DE DIVERSOS TIPOS DE RESTRlCClON EN EL CONEJO. 

Castelló, J.A(*), F. Lleonart (*) y F. Luzi (**). 

(*) Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura-Arenys de Mar 
(**) lstituto di Zootecnica Veterinarii - Universita' di Milano 

Introducción 

La cria del conejo, tanto en explotación industrial como familiar se realiza 
mediante administración de pienso ad libitum. Es necesario estudiar las 
posibilidades de la alimentación y racionamiento, hecho que ha sido ensayado 
en el conejo para mejorar los posibles rendimientos alimenticios, dado que la 
compra del pienso representa el primer gasto de una granja cunlcola. Se han 
realizado algunos estudios con respecto al racionamiento alimenticio (Lebas, 
1975, Parigi-Bini y cd., 1978, Fekete y Gippert, 1981, Lebas y Laplace, 1980 
y 1982, Ledin, 1984 y Szendro y cd., 1988), los cuales han señalado que los 
resultados experimentales no son fáciles de aplicar al campo por la variación 
de respuestas. 

Los estudios han sido efectuados en gazapos con peso final hasta 2,3 
y 2,s Kg. por lo que no hay estudios sobre las caracteristicas del conejo 
consumido en España (2,O Kg). Además de las posibilidades que ofrece la 
restricción, no hay estudios que relacionen la misma y la energla alimenticia. 
Con respecto a las necesidades energéticas podemos señalar los estudios 
de Costa Batllori, 1976, Susmel, 1979, Dehalle, 1980, que siempre estudiaron 
raciones administradas ad libitum. 

En el estudio que se propone se ha intentado valorar el efecto de diversas 
modalidades de restriccion, limitando en diversos tiempos el acceso diario del 
conejo al pienso o por dlas completos alternos, con dos piensos de diferente 
n ivel energético. 



Material y métodos 

La prueba se ha realizado en dos fases, una con restricción horaria y otra 
con restricción diaria. El ensayo se realizó en el conejar experimental de la 
Real Escuela de Avicultura, - Arenys de Mar - utilizándose 420 conejos para 
la prueba de restricción horaria y 245 para la de restricción diaria. 

Los gazapos iniciaron sus tratamientos a los 33 dlas de edad y con 
un peso medio de 750 g. La granja dispone de 5 unidades de engorde 
independientes, con ventilación e iluminación naturales y con una capacidad 
de 140 gazapos cada una en 20 jaulas metálicas de 61 x 64 cm, estando 
provistas de un comedero exterior de 19 cm de anchura y de un bebedero 
automático de nivel constante. 

En cada jaula se instalaron 7 gazapos, que fueron distribuidos al azar, 
formando los lotes de ensayo. 

En cada una de las fases de la prueba se establecieron los 6 tratamientos 
que se describen en la tabla 1. En ambos casos se prepararon dos tipos de 
alimentos - uno normal con 2500 Kcal/Kg. y otro especial con 2600 Kcal/Kg.- 
(tablas 2 y 3). 

En la primera fase de la prueba cada tratamiento se replicó 10 veces y en 
la segunda 5. 

Al final del perlodo de engorde, marcado por el peso de los controles, se 
realizó el estudio de pesos, consumos, indice de transformación y aumentos 
de peso diario, calculándose asimismo las incidencias de mortalidad. 

Resultados 

Una vez finalizados los engordes de los grupos de animales en las 
experiencias de restricción horaria y diaria, se trataron los resultados de forma 
separada dados los planteamientos restrictivos propuestos. 

Los resultados de la prueba de restricción horaria vienen agrupados en la 
tabla 4. 



Los datos, de acuerdo con las rclplicas verificadas, han sido sometidos a 
análisis estadlsticos de varianza - modelo factorial- frente a los dos piensos 
utilizados - tabla 5 -. 

La experiencia de restricción diaria di6 los resultados de la tabla 6 y su 
tratamiento estadlstico correspondiente viene en la tabla 7. 

Discusión 

La experiencia realizada ha señalado una diferencia significativa respecto 
al crecimiento medio diario del lote con 6 horas diarias de pienso respecto 
a los alimentados ad libitum y durante 10 horas diarias, sin haber diferencia 
entre estos Últimos. 

A pesar de las diferencias de crecimiento, no hubo significación estadlstica 
respecto a los lndices de conversión y mortalidad. 

Ei aspecto más interesante es el que se refiere al consumo medio diario 
de pienso, que sufre una reducción lineal en orden del racionamiento. A 
restringir a 10 horas diarias el pienso, el crecimiento no resultó afectado, 
mientras que el consumo medio diario se redujo en un 11,89 %, con lo cual 
hubo una mejorla en el lndice de conversión del 6,6 %, en relación con el 
pienso normal. 

Estos resultados, referidos a gazapos de 2 Kgs. de peso final - controles -, 
están de acuerdo con las experiencias de Szendro y col. - 1988 -, los cuales 
observaron una reducción entre el 6 y el 15 % de consumo de pienso diario, 
cuando restringían entre 9 y 12 horas diarias. Las mejoras relativas de los 
lndices de conversión nos han dado unas cifras ligeramente inferiores a las 
citadas por estos autores - del 7 al 13 % -, pero hay que tener en cuenta que 
ellos trabajaron con unos gazapos criados hasta las 12 semanas de edad. 

La restricción a 6 horas produjo una notable reducción del crecimiento 
diario, si bien no empeoró el lndice de transformación en ningún caso. 

La prueba de restricción diaria seiialó la inconveniencia del sistema por 
cuanto solo dos días de supresión de alimento produjeron una perdida del 



incremento de peso superior al 33 %, con un empeoramiento del fndice de 
conversión superior al 22 %. 

Según se desprende de los resultados, el conejo no admite sin gra- 
ves perjuicios la restricción diaria, pues hubo una perdida significativa de 
crecimiento medio en los dos niveles ensayados, asi como tamblen quedó 
significativamente afectado el consumo de pienso. 

La restricción de 2 o 3,5 dlas por semana produjó un empeoramiento 
similar de las conversiones y de la mortalidad. 

Al margen del empeoramiento de los rendimientos zootécnicos, la res- 
tricción diaria causó indigestiones, diarreas y mortalidad en aumento, de 
acuerdo con la severidad de la restricción. 

Por lo que afecta a la comparación de los dos niveles energeticos en si, 
de las medias e>cpuestas en las tablas 5 y 7 para los 3 tipos de restricción no 
puede deducirse que tuvieran influencia alguna sobre los aumentos de peso, 
los consumos o las conversiones alimenticias. 

No obstante, si la comparación entre ambos niveles energéticos se realiza 
solo con los gazapos alimentados ad libitum, la situación ya cambia. En 
efecto, aunque no parezca que ello influya sobre el crecimiento, el aumento 
de 100 Kcal.Dig/Kg permitió reducir el consumo medio diario en un 2,2 % en 
la primera fase de la prueba y en un 4,O % en la segunda, mientras que las 
conversiones alimenticias respectivas también mejoran en un 1,3 % y en un 
9,O %. 

Estas mejoras en el consumo de pienso y las conversiones concuerdan 
con los resultados de Costa Batllori -1976-, quien apreció una mejora del 
lndice de conversión al aumentar el nivel energetico de la ración. 

Conclusiones 

Parece cierto que el conejo es capaz de ingerir su ración alimenticia diaria 
en sdo 10 horas, en cuyo caso parece haber un aumento de la digestibilidad 



del pienso consumido. Prueba de ello es que no hubo diferencias significativas 
en cuanto al crecimiento con respecto a los alimentados ad libitum. 

El racionamiento de pienso ofreció una mejora en los lndices de trans- 
formación debido a que para unos aumentos de peso muy similares hubo 
una disminución del consumo del 11,46 % y del 12,79 % en los dos tipos 
de raciones, por lo que aparentemente no hubo diferencias por razón de 
la energia consumida. Si consideramos que esta diferencia de consumo 
repercutió solo en un 057 % en el crecimiento - a una restricción de 10 horas 
diarias - observaremos que ese método puede tener una aplicación práctica 
para reducir el costo de producción, pues la alimentación es la partida mas 
importante en las explotaciones cunlcdas. 

La restricción a 6 horas diarias redujo la velocidad de crecimiento de forma 
notable - entre el 16 y el 24 % - sin perjudicar el lndice de transformación, 
lo cual reafirma que la restricción puede aumentar la digestibilidad; en la 
práctica, teniendo en cuenta este hecho, podrla aplicarse una restricción de 
este tipo para ralentizar el crecimiento si hay una espectativa en un próximo 
futuro de mejores precios. 

Por lo que se refiere a la restricción diaria, es evidente que resulta 
totalmente desaconsejable. 

Teniendo en cuenta que la restricción horaria no supone un trabajo 
excesivo ni necesita aumentar el personal en la granja, creemos que las 
perspectivas de la misma deberla estudiarse más a fondo en las distintas 
fases del engorde para optimizar el rendimiento del alimento, contribuyendo 
a reducir el coste de producción, cuantificándose en otro estudio la posible 
mejorla de la digestibilidad del pienso. 
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RESUMEN 

Se ha realizado una experiencia con el fin de averiguar los efectos de la 
restricción alimenticia a los gazapos de engorde, efectuando ésta con dos 
piensas de diferente valoración energética. 

La prueba se realizó en dos fases, llevándose a cabo en el conejar de 
engorde de la Real Escuela de Avicultura. Los animales utilizados tenfan unos 
33 días de edad y un peso uniforme al ser destetados, distribuyéndose al 
azar a base de 7 por jaula. Se prepararon dos raciones difiriendo solo en su 
valor energético - 2.500 y 2.600 Kcal.Dig/kg -, suministrándose en gránulos 
de 3,5 mm. 

En la primera fase de la prueba se ensayó el suministro de pienso 
ed Iibitum en comparación con el de hacerlo sdo por 10 o bien por 6 horas 
diarias. Mediante un tratamiento factorial con los dos piensos citados, se 
dispuso asi de 6 tratamientos, replicándose cada uno 10 veces. 

En la segunda fase se comparó el suministro de pienso gd libitum con el 
darlo 5 dlas a la semana o bien a dlas alternos. Se hizo un tratamiento factorial 
con los dos piensos citados y se establecieron 5 réplicas por tratamiento. 

La restricción alimenticia de 6 horas al día originó una significativa reucción 
del crecimiento, aunque no la de 10 horas diarias. fl consumo diario de 
pienso se redujo significativamente con cada nivel de restricción, en tanto 
que las conversiones alimenticias, aún mejorando ligeramente con ello, no lo 
hicieron de forma significativa. 

La restricción por 2 o mas dlas a la semana produjo un significativo efecto 
depresor del crecimiento y un mucho mayor efecto sobre los consumos. En 
comparación con la alimentación gd libitum, la mortalidad también aumentó 
significativamente a causa de diarreas. A consecuencia de ello hubo un 
empeoramiento progresivo en las conversiones al aumentar la restricción, 
pese a que la desigualdad existente en las camadas no permitió que lo fuese 
a un nivel significativo. 



Tabla 1 - Protocolo experimental ................................................................. 
Fase Trata- Energía Acceso 

mientos pienso al pienso Restricción 
Kcal/Kg . ................................................................. 

A 2500 24 horas nula 

B 2500 10 horas ( * )  14 horas 

C 2500 6 horas ( * * )  18 horas 

D 2600 24 horas nula 

E 2600 10 horas ( * )  14 horas 

F 2600 6 horas ( * * )  18 horas ................................................................. 
A 1 2500 24 horas nula 

D1 2600 24 horas nula 

F 1 2600 3,5 dias/semana 3,5 dias/semana ................................................................. 
( * )  - de 9 a 19 horas 
(** )  - de 13 a 19 horas 





Tabla 3 - Análisis calculados de los piensos experimentales ................................................................. 
Principios inmediatos Pienso normal Pienso especial ................................................................. 
Energía digestible, Kcal/Kg. 2500 2600 

Proteina bruta,% . . . . . . . . . . . . .  15, O 15,O 

Proteina digestible,% . . . . . . . .  11,7 11,8 

Fibra indigerible,% .......... 13, O 12,6 



Tabla 4 - Resultados obtenidos en la prueba de restricción 
horaria 

Parametros Pienso normal Pienso especial 
analizados (2500 Kcal/Kg. ) (2600 Kcal/Kg. ) ..................................................... 

Aumento de peso,g. 1315 1289 979 1288 789 1065 

Aumento diario,g.. 34,8 34,4 25,9 34,2 32,6 28,5 

Aumento tota1,g ... 8815 8305 6216 8874 8160 6862 

Consumo de pienso 
g/dia . . . . . . . . . . . . .  134,9 118,6 90,3 132,o 116,8 100,5 

Indice de 
Conversion ........ 3,97 3,67 3,84 3,92 3,70 3,86 

Mortalidad,% ...... 5,7 10,O 14,3 114 517 8,G 

A y D: 24 horas de alimentación 
B y  E: 10 II 11 

C y F :  6 II 11 



Tabla 5 - Análisis de los resultados de la prueba de restricción 
horaria ( * )  ................................................................. 

Niveles de energía Nivel de restricción 
Parámetros 
analizados 

2500 Kcal. 2600 Kcal. Nula lOh/dia 6h/dia 

................................................................. 
Aumento de peso, 
g/dia ................ 31,70a 31,76a 34,51a 33,49a 27,19b 

Consumo de pienso, 
g/dia ................ 114,58a 116,46a 133,46a 117,71b 95,37c 

Indice de Conversión. 3,82a 3,82a 3,94a 3,68a 3,85a 

Mortalidad, %........ 10,OOa 5,23a 3,57a 7,86a 11,43a ................................................................. 
(*)  Las cifras de la misma linea seguidas de una letra distinta 
son significativamente diferentes (~d0,05). 



Tabla 6 - Resultados obtenidos en la prueba de restricción diaria 

Lotes 

Parámetros Pienso normal Pienso especial 
analizados (2500 Kcal/Kg.) (2600 Kcal/Kg. ) 

Al B 1 C1 D1 E 1 F1 

Aumento de 
peso, g.......... 1160 771 400 12 3 3 731 588 

Aumento diarioig. 33,2 22,l 11,5 35,9 21,2 17,l 

Aumento total, g. 7996 4980 2388 8270 3304 3172 

Consumo de 
pienso, g/dia . . . 131,4 97,9 72,6 126,l 83,8 80,8 

Indice de 
Conversión . . . . . . .  4,02 4,99 7/55 3/66 6,37 5,83 

Mortalidad, %. . . . . 5,7 11,4 17,l 5,7 31,4 25,7 

Al y DI: ad libitum 
B1 y El: restricción lunes y viernes 
C1 y F1: II lunes, miercoles y viernes 



Aumento de peso, 
g/dia ................ 22,27a 24,75a 34,55a 21,66b 14,32c 

Consumo de pienso, 
g/dia ................ 100 

Indice de Conversión. 5 

Mortalidad, %... ..... 11,43a 20,95a 5,72b 21,43a 21,43a 

( # )  d/s: dias a la semana 
( * )  Las cifras de la misma linea seguidas de una letra distinta 
son significativamente diferentes (~g0,05). 



Efecto de Ir induccidn de narto con P G F ~  alfa 
mobre la r f w i a  de la insmminacibn artificial 

REBOLLAR P.G.; RODRIGUEZ J.M.; DIAZ M.; UBILLA 
E. 

Departamento Prod. Rnimal, E.T.S. I.A., Ciudad 
Universitaria, 28040 Madrid. 

Se han realizado 232 i nsemi naci ones 
comparando los resultados de conejas testigo y 
conejas cuyo parto previo ha sido inducido 
aplicando S0 ug (i .m. d e  un analogo sintbtico 
de PGF2 alfa, Etiprostón, en el día 29 de 
gestaci bn. 

Los resultados indican que la +ertilidad de. 
. la . Inseminación Artificial A .  ) realizada 
entre los días 3 y 9 postparto mejora cuando se 
induce el parto previo (61,85 vs. 41,6%, 
p<0,01) y que s e  encuentra una reducción de la 
mortal idad neonatal (0,75 vs. 1,49 p<0,001), 
cuando se compara con conejas testigo. 

Estos datos coinciden con resultados previos 
obtenidos en cubrición natural postparto, y son 
explicados por un adelantamiento de la 
luteol isia natural que a su vez desencadena y 
estimula el crecimiento d e  las poblaciones 
f ol i cul ares, permi ti endo una mejor respuesta 
ovarica en postparto. 



Ef ect0 de la inducci 6n de  arto con PGFZ al+ a 
sobre la eficacia de la Inoeminaci6n Artificid 

REBOLLAR P.G.; RODRIGUEZ S.M.; DIAZ M.; UBILLR 
E. 
Departamento Prod. Animal, E.T.S.1-A-, Ciudad 
Universitaria, 28040 Madrid. 

Introducri b~ 

Las prostaglandinas F 2 alfa, naturales o 
sintéticas, tienen una acción luteolítica y 
colaboran en la contracci ón de la capa muscular 
del útero. En consecuencia, su uti 1 izaci ón 
estd indicada para inducir el parto antes de la 
fecha en que éste se produciría en condiciones 
normales. ( 1 )  

En trabajos anteriores se ha visto que la 
induccibn rutinaria de los partos mediante el 
analogo de la PGF 2 alfa reduce el intervalo 
entre partos y no aparecen modificaciones 
negativas en la prolificidad. ( 2 )  

En el presente trabajo se ha intentado 
comprobar si la induccidn del parto en hembras 
inseminadas artificialmente, permite obtener 
los mismos resultados que en monta natural en 
cuanto a la reducción del tiempo de gestación, 
concentración de partos, etc, y sobre todo en 
cuanto al mantenimiento o mejora de la fertili- 
dad en posteriores inseminaciones realizadas 
entre los dias 3-9 post-parto. 

Material Y M4todos 

La inducci6n de parto. se ha realizado 
mediante la utilizacibn de un analogo 
sintético de la PGF 2 alfa (Etiprostón, Virbac 



S . R . ,  Barcelona) en dosis de 50 ug por coneja, 
via i .m. el día 29 de gestacidn a las 10 de la 
mañana. (3)  

Se utilizaron 131 conejas de raza 
california, nuliparas y multíparas que fueron 
inseminadas con semen fresco y dosis minimas de 
20 X 10 de espermatozoides en un diluyente de 
Tris, Acido Cítrico y Glucasa. Se les inyectd 
40 ug de GnRH por vía intramuscular en el 
momento de la inseminacidn para inducirles la 
ovulación. 

Se indujo el parto a 53 conejas que fueron 
vigiladas para comprobar que la PGF2 alpha 
tenia el efecto esperado en cuanto al 
adelantamiento y concentraci bn de los partos. 
Se estudió el efecto del tratamiento en 
las inseminaciones siguientes, real izadas 
entre los días 3 y 9 p.p. 

El grupo testigo, constituido por 78 conejas,' 
sin induccidn de parto, fuB inseminado con el 
mismo metodo y se estudiaron lo5 mismos 
parametros a partir de 1 a segunda 
insemi naci dn. 

En total se realizaron 232 inseminaciones, de 
las que se recogieron los datos individuales 
correspondientes para calcular la fertilidad ( %  
de partos sobre n h e r o  de inseminaciones), los 
nacidos totales (N. T. ) , los nacidos muertos 
(N.M. y el porcentaje de abortos. 

Las medias se compararon de acuerdo al test 
no param6trico de Mann-Withney (Siegel, 1956) y 
los porcentajes mediante una corregida para 
un grado de libertad (Yates, 1939). 



Perul t a d o s  Y D i  scusi 6n 

En el cuadro 1 s e  muestra que la fertilidad 
de las conejas con parto inducido, presenta un 
valor superior en 20 puntos si se compara con 
las hembras no inducidas. T a m b i h  s e  observa 
que la prolificidad y el % de abortos no 
experimentan cambios significativos aunque si 
s e  modifica el nbmero d e  gazapos nacidos 
muertos por camada, que llega a ser el doble en 
el caso de las conejas no tratadas. 

Cuadro 1.- Efectividad d e  la I . A .  en conejas 
con o sin induccih de parto. 

FERTILIDAD PROLIFICIDAD ABORTOS 
-------m--------------------------------------- 

X NT NM X 
X = SD X = SD 

CONEJAS 
CON 61,85 6,44=0,44 b,75=0,25 4,4 
P8F2 (76 )  ............................................... 
CONEJAS 
SIN 41,66 6,44=0,34 1,49=0,35 4,8 
PGF2 í 156) ............................................... 
t t  = p< 0,01 ( 1: n de inseminaciones reali 

t t t  = p< 0,001 zadas. 

El mecanismo hormonal que puede explicar 
el aumento d e  fertilidad, es el mismo que el 
descrito en la monta natural después d e  un 
parto inducido. (2) 



La prostaqlandina administrada e l  d ía  29 de 
gestacián, provoca un adelantamiento en l a  
caída de l o s  n ive les plasmáticos de 
progesterona y l a  desaparición del efecto 
i n h i b i t o r i o  que este esteroide produce en l a  
l iberac ián de gonadotropinas. (2 y 4) 

El  adelantamiento en l a  l iberac ión  de FSH y 
LH t r a s  e l  par to  favorece e l  crecimiento de 
1 os f o1 í cu l  os ovar i cos, concentrando 1 as 
oleadas de maduracián f o l i c u l a r  ent re  l o s  dias 
3 Y 9 P.P. 

E l  efecto beneficioso sobre l a  mortalidad 
podría a t r i bu i r se  a l a  concentracián de l o s  
partos en l a  madrugada del d ía  31 de gestacibn, 
l o  que permite una atención del cuidador muy 
prbxíma en e l  tiempo. No se pueden descartar 
o t ros factores, como un par to  más rápido y 
menos estresante, ya que se ha comprobado que 
l o s  gazapos nacen con un peso medio i n f e r i o r  de 
2,5 qr a l  de l o s  nacidos en partos no 
inducidos. (1, 2, S )  

Las efectos beneficiosos de l a  inducci bn de 
par to  encontrados sobre l a  + e r t i l i d a d  y 
mortalidad neonatal t r as  I.A., coinciden con 
l o s  descr i tos en monta natural  postparto. No 
obstante l a  + e r t i l i d a d  conseguida en I.A. sigue 
siendo i n f e r i o r  a l a  de conejas de l a  misma 
población sometidas a monta natural  (61,85 vs. 
79,5). (2) S i  bien l a  inducción de par to  mejora 
l o s  resultados obtenidos con I.A., se considera 
que es necesario desarrol l a r  nuevos trabajos 
para que esta técnica sea competit iva con l a  
monta natural. 
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Efecto de la induccidn de  arto con PGF2 alfa 
pobre la eficacia de la inseminacidn artificial 

REBOLLAR P . G . ;  RODRIGUEZ J.M.; DIAZ M.; UBILLA 
E. 

Departamento Frod. Animal, E. T. S. 1. A-, Ciudad 
Universitaria, 28040 Madrid. 

Se han realizado 232 i nseminaci ones 
comparando los resultados de conejas testigo y 
conejas cuyo parto previo ha sido inducido 
aplicando 50 ug (i .m. de un analogo sintbtico 
de FGF2 alfa, Etiprostbn, en el día 29 de 
gestaci h. 

' Los resultados indican que la fertilidad d e  
la Inserninaci6n Artificial A .  realizada 
entre los dias 3 y 9 postparto mejora cuando se 
induce el parto previo (61,85 vs. 41,6%, 
p<0,01) y que s e  encuentra una reduccidn de la 
mortalidad neonatal (0,75 vsr 1,49 p<O, 001), 
cuando se compara con conejas testigo. 

Estos datos coinciden con resultados previos 
obtenidos en cubricibn natural postpartol y son 
explicados o un adelantamiento de la 
luteolisis natural que a su vei desencadena y 
estimula el crecimiento d e  las poblaciones 
f o1 iculares, permitiendo una mejor respuesta 
ovArica en postparto. 





INFLUENCIA DE LA INDUCCION RUTINARIA DEL 
PARTO MEDIANTE UNA FROSTAGLANDINA F 2 ALFA 
SINTETICA IETIFROSTON) SOBRE LA PHODUCTUVIDGD 
DE UN CONEJAR. 

Depto- de Producci ón Gnimal , E. T. S. 1. Ayrbnomos, 
Universidad Politécnica (28040) Madrid. * Servicio de Estensi 6n Agraria, Diputacidn 
General de Aragbn, Monz ón (Huesca) . 
Y *  Las Eras: 5 Esplus fHuesca). 

RESUMEN 

Se estudia la influencia de la introduccibn de 
una tbcnica de control rutinario del parto 
sobre la productividad de una granja comercial 
formada por 150 conejas en producción, de raza 
California s Neozelanda y caracterizada por una 
elevada productividad, con un intervalo entre 
partos global anual d e 4 9 , 0 6  + 1?68 días. 
Durante los meses d e  Junio hasta Diciembre de 
1988, se somete a un tercio de la granja (50 
hembras) a la inducción rutinaria de todos sus 
partos mediante la administracibn de una 
inyección intramuscular de 50 p g  del análogo 
sintbtico de la prostaglandina F2 
alfa-{Etiproston) en el día 29 de gestación a 
las 10'00 hrs. Estas conejas son presentadas al 
macho a partir del día 4 postparto y las 
restantes hembras no inyectadas a partir del 
día 7 postparto. A1 final del periodo 



experimental re  observa qae la inducción 
rutinaria de los partos no modifica la 
+ertilidad, el número de nacidos vivos, el 
ndnero de destetados par camada, la mortalidad 
de 13.5 gazapos durante la lactancia, ni la 
morialidad de las conejas madres. En cambio, se 
ubservO Una reduccibn media del intervalo entre 
partos de 7,2 días favorable a las hembras con 
partcs indijcidor f4!3,04 &,13,62: F< 0,001). La 
t&rqira b e  control rutinario del parta 
propuesta permite obtener en el caso de esta 
granja Liria m e d i a  de 1 .34  partcjc, más al año pnr 
coneja e r t  producci3n 9 1 vs. 7.73), y un 
~ i m e n t c ;  i ~ e d i o  de 9,5 gazapor destetados por 
c o n e j s  y aña <73,7 vs. E12,2? .E1 beneficio d e  la 
tPcnica supera el roste del producto, sin 
n ~ c e z i  dad d e  aumentar- la nano de ~brd. 

INTRODUCCION 

En ~f rsnejo de carne es posible aumentar ia 
~roductividad reduciendo ef intervalo e ~ t r e  
partas í 1. F. 1 .  

Este parámetro puede ser modificado variando el 
intervalo parto-cubrición desde el dia 1 hasta 
el día 21 postparto (p.p. 1  ; de acuerdo a la 
intensidad del ritmo ~eproductivo que se asigne 
en cada caso. En granjas comerciales, la primera 
presentacidn al macho se realiza a partir del 
d í s  1 ,  9 6 14 p-p. , f Fartrídge y c o l . ?  1984; 
Méndez y col - , 1986 1 . La ientaj a que of rece el 
ritmo intensivo con cubricidn a partir del día 
1 p.p. respecto de los demás, es que obtendría 
tehricame~te un intervalo entre partos muy bajo 
! 32 dias 1 ,  y facilita las cubriciones parque 
hay una proporcibn mayor de hembras que aceptan 
fa manta. Sin embargo, este sistema de 



cubrición produce una disminución del grado d e  
ovulación y de fertilidad, así como un aumento 
de la mortalidad embrionaria y d e  gazapos 
lactantes, comparado con los resultados que 
s e  obtienen con los demás ritmos reproductivos 
(Méndez y col., 1986; Rouvier, 1980; Foxcrof t y 
col., 1973 1 .  Por otra parte, el P .  real 
obtenido con cubrición en el día 1 p.p. 
resulta ser mayor al tebrico, esto es, d e  unos 
47 días y d e  50 días para las cubriciones 
efectuadas en el día 9 p.p. (Méndez y col. , 
1986; Rodriquez, 1981). Estos resultados 
indican por 10 tanto que la productividad final 
obtenida e s  simi lar O no difiere 
sustancialmente entre estos dos ritmos 
reproducti vos. 

En trabajos previos s e  ha encontrado que la 
inducción rutinaria de los partos mediante el 
análogo sintPtico de la prostaglandina FZ alfa 
(PGF3 alfa)-Etiproston, permite una reducción 
real del 1 P. 1 ,  comparado con conejas con 
partos no inducidos y sometidas al mismo ritmo 
reproductivo. El (1.F. obtenido con esta 
técnica y cubriciones a partir del día 6 p.p., 
resulta ser simi 1 ar o menor al que se logra con 
cubriciones en el día 1 p.p., sin que 
aparezcan modificaciones negativas en 1 a 
fertilidad, prolificidad o mortalidad de los 
gazapos durante la lactancia (Méndez y col., 
1986; Ubilla y Rodriguez 1989). 

En este trabajo s e  estudia la inf luecia d e  
la introducción d e  la tbcnica d e  control 
rutinario del parto mediante la FGF2 
al+ a-Etiproston, sobre la productividad d e  un 
conejar comercial. 



MATERIAL Y METODOS 

Se utilizaron 150 conejas de raza Cali+ornia 
X NeoZel anda en plena producci ón, 
pertenecientes a una granja comercial situada 
en Esplus (Huesca) y caracterizada por poseer 
una el evada producti vi dad anual. Sus parametros 
reproductivos globales ahtes de iniciar el 
ensayo eran los siguientes (Tabla. 1) : 

TABLA 1. - Parámetros reproductivos globales 
durante 1987. 
............................................... 

Fertilidad (%) 73,04 

Num.Nacidos Vivos 8, 1 + 0,1 
Nacidos Muertos ( X )  5,7 

Num. Destetador/camada 7,6 2 0,1 

Bajas Nacto. -Destete (%) 12,9 

Intervalo entre 
partos (dias) 49,l +_ 1,7 

Promedio partor/coneja/año 7,4 

Promedio de gazapo. 
destetados/hembra prod/año 56,2 



Durante siete meses (desde Junio hasta 
Diciembre 1988 1 ,  se someti6 a un tercio de la 
granja (50 hembras) a la inducción rutinaria de 
todos los partos incluído el primero, de 
acuerdo con la tbcnica propuesta por Ubilla y 
Rodriguez (1989 a,b,). Esta tecnica consiste en 
la administración intramuscular de 50 pg del 
anAlogo sinthtico de la PGF2 alfa - Etiproston 
(Laboratorios VIRBAC, S. A., Barcelona) en 
solución salina en el día 29 de gestaridn a las 
10'00 hrs, conjuntamente con la colocación del 
nido. 

Estas conejas fueron presentadas al macho a 
partir del día 4 p-p. y no a partir del día ¿ 
p.p. de acuerdo a la tbcnica antes mencionada, 
para asi +acilitar y hacer coincidir este 
manejo reproductivo con el habitual de la 
granja, con dos días semanales fijos dedicados 
para cubriciones. Las restantes 100 conejas con 
partos no inducidos se presentaron al macho a 
partir del día 9 p.p. De ambos grupos de 
animal es se recogieron en fichas individuales 
los datos correspondientes para calcular la 
fertilidad ( %  de partos sobre cubriciones), los 
nacidos vivos, el número de destetados por 
camada, la mortalidad de gazapos durante la 
lactancia, el intervalo entre partos y la 
mortalidad de las hembras en producción.. 

Las medias se compararon de acuerdo al test no 
parambtrico de Mann-Withney (Sieqel, 1956) y 
los porcentajes mediante una X' corregida para 
un grado de libertad (Yates, 1939). 



RESULTADOS Y DISCUSION 

Los resultados obtenidos s e  muestran en la 
Tabla ( 3 ) -  

TABLA 2. - ParAmetros reproduct i vos gl obal e s  en 
conejas sin parto inducido y con cubrición a 
partir del día 9 p.p.,  y con induccidn 
rutinaria d e  todos sus partos y cubrición a 
partir del día 4 p.p. 

PARAMETROS SIN IND. CON IND. 6RADO DE 
DE PflRTUS DE PARTOS SIGNI FIC. 

Fer t i l i dad  ( X )  84,3 82,7 MS 

1 Nac . V i  vos a,7+0,1 8,5-0,2 NC 

Destetados 
por camada 8,320,l  8,120,l NS 

Bajas nacimto- 
destete ( X )  4,s 4,4 NS 

Interv.  entre 
partos (dias) 47,2&0,6 40,110~7 i T X t  

Mortalidad 
hembras ( X )  40, (5 36, O NS 

Promedi o anual 
partos/hembra 
en produccibn 7,73 9,11 

Num. do gazapos 
dest. /hembra en 
producci dn-año 64,2 73,7 

t l t  ( P  : 0,001); NS: No significativo. 



La comparaci ón d e  ambas técnicas de 
reproduccidn indica que la inducci dn rutinaria 
de los partos, no modifica significativamente la 
fertilidad, el número de nacidos vivos, el 
numero de destetados por camada, el porcentaje 
de gazapos muertos durante la lactancia, ni la 
mortalidad de las conejas madres. 

Se observó en cambio una reducción media del 
! I . P . )  de 7,2 días favorable a las conejas con 
partos inducidos rutinariamente. Esta 
reducción coincide con resultados publicados 
anteriormente (Ubilla y kodriguez, 19891, 
aunque estos autores encuentran una diferencia 
mayor entre conejas inducidas con Etiproston y 
las no tratadas ( 42,? vs. 53,s días, 
respectivamente), y sometidas a un mismo ritmo 
reproductivo semi-intensivo. Es interesante 
destacar que la técnica de inducción rutinaria 
d e  los partos permite obtener tambien en 
nuestro caso una reducción real y mayor de este 
intervalo, si se le compara con los resultados 
pub1 icados por distintos autores cuando 
practican las cubriciones en el día 1 p.p. 
(Surdeau y col., 1980; Siendro y col., 1984). 

Por otra parte, esta técnica de control del 
parto no produce los efectos negativos sobre la 
fertilidad, prolificidad y mortalidad de lo+ 
gazapos 1 actantes señalados por di versos 
autores cuando utilizan la cubrición a partir 
del día 1 p.p. (Méndei y col., 1986; Rodriguez, 
1981). 

La reduccidn del (1.P.)  observada podri a 
ser consecuencia d e  un aumento de la 
receptividad sexual y d e  la fertilidad 
postparto en las cubriciones efectuadas entre 
los días 5-6. Estos efectos benéficos estarían 



inf luídos por la desaparici 6n precoz del ef ecto 
inhibitorio que la progesterona posee sobre la 
secrecidn d e  gonadotropinas y el subsecuente 
crecimiento de 1 as poblaciones f o1 icul ares y 
que estaría inducido por el efecto luteolitico 
del Etiproston administrado ( Ubilla y col., 
1788; Battaglini y col., 1984; Ubilla y 
Rodriguez, 1989 a). 

La tPcnica d e  control rutinario del parto 
propuesta permite obtener en el caso de esta 
granja una media d e  1,34 partos mas al año por 
coneja en producci6n (7,11 vs. 7,731, y un 
aumento medio de 9,5 gazapos destetados por 
coneja y año ( 73,7 vs. 64,2). El beneficio d e  
esta tbcnica supera el coste del producto, sin 
necesidad de aumentar ni complicar la mano de 
obra- 
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COLORACION DE LA VULVA DE LAS CONEJAS EN DISTINTAS 
FASES REPRODUCTIVAS 

n.López Sbnchez, A.Conesa Gimeno, A.Abecia nartinez 

Dpto. Producción Animal y Ciencia de los Alimentos. 
Unidad de Producción Animal. F.veterinaria. 

Introducción. 

La coloración de la vulva de las conejas se consi- 
dera un factor indicador del celo en la cunicultura 
práctica y algunos autores estiman imprescindible su 
control antes del acoplamiento (TORRES et al., 1984). 

Los resultados de distintos trabajos muestran que 
parámetros tales como receptividad de la hembra al 
macho o tasas de ovulación y gestación, presentan rela- 
ciones más o menos estrechas con la coloración de la 
vulva en el momento del salto (PLA, 1984, GOSALVEZ et 
al., 1985, FORCADA et al., 1988, ABECIA, 1989).0tros 
autores, por el contrario, no encuentran dichas rela- 
ciones ( CASTROVILLI et al., 1986). 

La coloración de la vulva es un carácter fácil de 
determinar. Si sus variaciones son reflejo externo de 
cambios hormonales consecuentes a diferentes estados 
fisiológicos, su utilidad no acabaría en la estimación 
del momento óptimo del salto, pudiendo preverse su uso 
en otras facetas reproductivas, como por ejemplo la 
detección del proceso de gestación. 



Con el fin de conocer la coloración de la vulva en 
diferentes fases de la vida reproductiva de las conejas 
se planteó el presente trabajo. 

Materiales y métodos 

El color de la vulva de 24 hembras de la raza Gi- 
gante de España se evaluó mediante apreciación subjeti- 
va utilizando la escala clásica de colores: pálido, 
rosa, rojo y violeta. 

La determinación objetiva se realizó con un colorí- 
metro calibrado con el estandard blanco, obteniéndose 
los valores L (claridad), a y b (coordenadas de croma- 
ticidad) correspondientes al sistema de medida de co- 
lores opuestos (CIE, 1976) (Figura l). 

Las conejas se dividieron en 3 grupos. El primero 
estuvo constituido por 8 hembras nulíparas a las que no 
se sometió a tratamiento reproductivo alguno, contro- 
lándose el color de la vulva durante un periodo de 2 
meses. Las conejas tenían 4 meses de edad al principio 
de la experiencia. 

El 20 grupo (8 hembras) comenzó la experiencia como 
nulíparas, manteniéndose en este estado durante 36 dias 
en los que se valoró el color. Fueron cubiertas por los 
machos, continuándose el control de la coloración hasta 
el dia 16 post-salto, así como durante los 10 dias que 
siguieron al parto (parieron 7 hembras). En este grupo 
la edad media inicial fue de 5 meses. 

El tercer grupo lo formaron 8 hembras que, tras ha- 
ber realizado 1 ó 2 partos, se mantuvieron vacías has- 
ta acabar el período de lactación. Sobre estas hembras 
se determinó el color durante 12 dias, se acoplaron a 
continuación con los machos, y se siguió la experiencia 
durante 16 dias tras el salto y 9 tras el parto (parie- 
ron 7 conejas) . 



/ y a  (verde) +a (roj;) 

L b  ((azul) / 
1 (negro 

l Fiaura 2. Esquema de trabajo (días de control). 

Inicio fin 
1. Nul íparas / (60) / 

salto parto 
3 .Multíparas /,(12)-/-(16)-/ . , . . . . ./-(9)-/ 



El esquema de trabajo se muestra en la Figura 2. 

El trabajo experimental se realizó durante los 
meses de noviembre a enero. Todas las hembras recibie- 
ron el mismc pienso comercial distribuido ad libitum. 
La iluminación se ajustó a 16 h. de luz al día, 
permaneciendo en una nave con ventanas las conejas de 
los grupos 1 y 2, mientras las multíparas del grupo 3 
estuvieron en una nave cerrada con temperaturas de 
15QC. 

Los datos obtenidos se estudiaron mediante análisis 
de varianza. La prueba de Newman-Keuls se usó para de- 
terminar las diferencias entre medias (P<0,05). 

Resultados y discusión 

1.Definición objetiva de los colores de la escala 

Con la escala de colores utilizada, la luminosidad 
(L) disminuye significativamente desde el pálido hasta 
el violeta. La tonalidad roja (a) es máxima en este 
color de la escala subjetiva (rojo), decreciendo en el 
rosa, violeta y pálido. La t.onalidad amarilla es máxima 
y similar en los colores rosa y rojo, teniendo el vio- 
leta la mayor intensidad de azul entre las observadas 
(b). (Cuadro 1). 

Las diferencias estadísticas en los valores medios 
de las coordenadas de los cuatro colores subjetivos, 
pálido, rosa, rojo y violeta, sugieren que la escala 
utilizada detecta diferencias de color reales. 

Durante la toma de datos se percibió un color al 
que denominamos pálido-violeta que se presentó basica- 
mente durante el periodo de gestación de las hembras. 
Este color tiene una claridad similar a la del rosa, la 
más baja intensidad de rojo y una tonalidad azul seme- 
jante a la del violeta. 



La relación de los colores subjetivos con los valo- 
res L, a y b fue de 0,700, 0,579 y 0,590 respectiva- 
mente, explicando el color subjetivo el 48,90% de la 
variación de la claridad, el 33,52% de la variación de 
a y el 34,82% de la de b. 

l La representación gráfica de los colores se expone 
en la Figura 3. 

1 2.Relaci6n de los estados reproductivos con el color de 
la vulva. 

1 2a.Distribuci6n de las observaciones subjetivas 

La distribución de las observaciones se presenta en 
el Cuadro 2. En el estado nulí~aras se recogen los 
datos obtenidos en el primer grupo de hembras durante 
todo el periodo experimental, así como las determina- 
ciones realizadas antes del salto en el 20 grupo de 
hembras. 

El estado m u l t í ~ a r a ~  muestra los colores presenta- 
dos por el tercer grupo durante los 12 dias anteriores 
al salto. 

Dentro del periodo post-salto se incluyen los valo- 
res obtenidos por las hembras que han presentado gesta- 
ción negativa (a-11 - )  (2 hembras multíparas), los 
valores de las que no obtuvieron parto habiéndose diag- 
nosticado positivamente (parto -)  (1 hembra del grupo 
2) y, asímismo, los correspondientes a hembras de los 
grupos 2 y 3 que parieron tras el salto experimental 
(aestació~ +) (14 hembras). 

El estado lactacióq incluye las observaciones rea- 
lizadas en este periodo sobre las hembras que habían 
parido. 

En el Cuadro indicado puede observarse que las 



Cuadro L. Definición objetiva del color (E I DE) 

Pálido 46,68f3,90a 

Rosa 42,72 f 3,66b 

Rojo 39,56 f 3,51c 

Violeta 34,53 f 5,06d 

Pál.vio1. 42/86 f 4,90b 

O, 700 
ETA ' ETA 1 48,90 

Letras distintas indican diferencias significativas 
(P< 0,05) 

Cuadro 2. Distribución de las observaciones subjetivas 
( %  1 

Pálido Rosa Rojo Viol. Pá1.Viol. 

Nulíparas 10 4 7 2 2 2 0 1 
Mul tiparas 17 30 3 6 17 O 
Gestación - 61 2 5 6 5 3 
Parto - 50 3 1 6 . O  13 
Gestación + 46 3 6 2 9 7 
Lactación 38 3 3 12 10 7 

Total 
(n> 



Cuadro 3. Coordenadas de color en cada estado 

ESTADO 

Nulíparas 

Multíparas 

Gestación- 

Parto - 

Gestación+ 

Lactación 

F 

ET A 
ETA ' 

reproductivo (Y t DE) 

L a 

4 0 , 0 4  I 5 , 4 9 a  2 3 , 8 5  I 3 , 5 6 a d  

4 1 , 1 2  I 4 , 7 2 a  2 5 , 0 4  f 4 , 2 2 b d  

4 5 , 9 3  I 4 , 2 3 b  2 0 , 2 7  f 3 , 8 7 c d  

4 4 , 0 3  f 3 , 8 8 b  2 0 , 3 6  i 2 , 5 3 c d  

4 4 / 9 1  f 4 , 1 5 b  2 0 , 0 9  f 3 , 3 7 c  

4 4 , 6 4  f 4 , 7 4 b  1 9 , 0 3  f 4 , 9 6 d  

* * * *** 

O, 4 1 1  O, 4 7 3  
1 6 , 9 1  2 2 , 3 8  

Letras distintas indican diferencias significativas 
(P<O ,OS) 

Cuadro 4. Comparación de las coordenadas de color entre 
nulíparas y multíparas (Y f DE) 

ESTADO 

Gestación + 
(Nulíparas) 
Gestación + 
(Multíparas) 
Lactación 
(Nul íparas) 
Lactación 
(Mul típaras) 
* PP<,05  



hembras nulíparas presentaron mayoritariamente colores 
rosados, rojos y violetas. También en las multíparas 
antes del salto son más frecuentes los colores rojos y 
rosas. Por el contrario, despues del salto predominan 
los colores pálidos y, tras el parto, los pálidos y 
rosas. 

2b.Medidas objetivas del color 

Los valores medios de las coordenadas de color con- 
firman las frecuencias señaladas (Cuadro 3). Así, las 
hembras antes del salto tuvieron las vulvas signifi- 
cativamente más oscuras y con mayor intensidad de rojo 
que después, no encontrándose diferencias entre nulípa- 
ras y multíparas en la claridad, aunque sí en la tona- 
lidad roja que fue más fuerte en las últimas. 

La coloración roja más intensa de las hembras 
multípara5 sugiere que presentan mayor actividad sexual 
y mejores condiciones para su reproducción ( PLA, 1984, 
FORCADA et al., 1988). 

Si bien el número de animales que fueron cubiertos 
en nuestro estudio es muy pequeño y no permite extraer 
conclusiones, se observa que tanto nulíparas como 
multíparas presentaron todos los colores de la escala 
en sus vulvas el día correspondiente al acoplamiento, 
excepto el pálido en el grupo de nulíparas (3 rosa, 1 
rojo, 2 violeta y 2 pálido-violeta) y el pálido-violeta 
en el de multíparas (3 pálido, 2 rosa, 4 rojo y 2 
violeta, incluídos todos los saltos realizados). 

En ambos grupos la tasa de aceptación fue del 100%. 
La tasa de gestación fue de 100% en las nulíparas y de 
63,64% en las multíparas, teniendo vulvas de color 
pálido (3 casos) o rosado (1 caso) las hembras que no 
quedaron gestantes del último grupo citado. 



La fertilidad (no partos/hembra cubierta x 100) fue 
87,50% en las nulíparas ( 1 caso rosa ) y 100% en las 
multíparas. 

En función de los resultados presentados, la tasa 
de aceptación al macho no parece depender de la colora- 
ción de la vulva, pudiendo, por otra parte, estar 
condicionada por la manipulación diaria de la región 
genital. Según los restantes parámetros reproductivos, 
el color pálido no permite un acoplamiento eficaz, de 
acuerdo con los autores anteriormente citados. La colo- 
ración rosada también parece menos idónea que la roja, 
violeta o pálido-violeta. 

Después del salto las vulvas fueron muy luminosas y 
con ligero tono rojo, independientemente de que dicho 
salto diese lugar a parto o no. La similitud de las 
coloraciones de las hembras no gestantes, con parto 
negativo y con gestación positiva puede interpretarse 
como ausencia de ovulación, de gestación o bien como 
pérdidas embrionarias posteriores (PLA et al., 1.986). 
En cualquier caso, esa semejanza no permite albergar 
esperanzas acerca de la utilización del color de la 
vulva como método adecuado para realizar el diagnótico 
de gestación. 

En el período de lactación la vulva presentó una 
luminosidad similar a la de la fase de gestación, con 
menor intensidad de rojo y mayor de azul que en cual- 
quiera de las otras fases. El color de la vulva de las 
conejas en lactación se sitúa en el campo de los páli- 
dos, violetas y pálidos-violetas (Figura 4). 

Los resultados generales de lactación están condi- 
cionados por la coloración de las hembras 'nulíparas', 
ya que tanto en este periodo como en el de gestación 
presentaron las vulvas muy claras, con escasa intensi- 
dad de rojo y muy elevada de azul (Cuadro 4, Figura 5 ) .  



Figura 3.  Representación de l o s  colores subje t ivos .  

E 
46 -- 
4s -- 
44 -- 
3 I 
0" I Pálido- 
' -  1 Violeta 
Lo-. 0 

39 -. ' 
3 - I 

I 
I 
I Rosa 
I 
I 
I Rojo 

m a ( r o j o )  

Figura 4.  Color en cada es tado reproductivo. 
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Figura 5. Color en nuliparas y multiparas - 

a (rojo) 



La baja actividad sexual que indican estos colo- 
res se atribuye a ser la primera lactación que realizan 
las hembras así como a las condiciones de baja tempeL 
ratura de la nave en la época experimental. 

El estudio de la evolución de la coloración, en 
curso actualmente, puede permitir determinar días o 
faces de incremento de las tonalidades rojas de las 
vulvas en cada estado reproductivo. 

Conclusiones 

1. La escala subjetiva utilizada traduce colores esta- 
dísticamente diferentes. 

2. La vulva presenta colores rojos más intensos en las 
hembras nulíparas y en las multíparas que permanecen 
sin cubrir durante la fase de lactación. 

3. Las conejas en primera lactación tienen vulvas de 
color muy claro y con una tonalidad menos roja que en 
cualquier otra fase reproductiva, relacionándose, con- 
secuentemente, con una baja actividad sexual. 

4. El control de la coloración de la vulva no parece 
adecuado para realizar el diagnóstico de gestación en 
las conejas. 

Resumen 

El color de la vulva se determinó por apreciación 
subjetiva ( colores pálido, rosa, rojo y violeta ) y 
objetiva ( sistema Lab ) en 16 hembras nulíparas y 8 
multíparas no lactantes de la raza Gigante de España. 
El color se controló durante el periodo anterior al 
salto, en la fase posterior al mismo y en el estado de 
lactación. 



La escala subjetiva de colores se analizó en 
función de los valores L, a y b, concluyéndose que 
dicha escala permite apreciar diferencias objetivas de 
color . 

Las conejas antes del salto presentaron vulvas de 
colores rosados y rojos, teniendo mayor intensidad de 
rojo las hembras multíparas ( a=23,85 nulíparas y 25/04 
multíparas ) Tras el salto la coloración fue pálida, 
tanto en nulíparas como en multíparas, y no hubo dife- 
rencias entre las hembras que presentaron gestación y 
parto positivos respecto a las que no parieron ( L= 
44,03-45/93; a=20,09-20,36; b=6,51-6/95 ) .  Durante la 
lactación predominaron los colores pálidos y rosas, 
presentando las hembras de primera lactación colores 
más claros, con menor intensidad de rojo y mayor de 
azul que las multíparas lactantes o que nulíparas y 
multíparas en cualquiera de las otras fases reproducti- 
vas. En función de estos resultados se concluye que el 
control de la coloración de la vulva no es un método 
adecuado para detectar el proceso de gestación en las 
conejas y, asímismo, que las hembras de primera lacta- 
ción presentan una actividad sexual reducida. 
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RESUMEN 

Con e l  de profundizar  en e l  conocimiento de 
l a  r a z a  de conejos  Comiín español ,  s e  han es tud iado  
un t o t a l  de 93 reproductores  y 1189 animales  des- 
t i nados  a l  s a c r i f i c i o .  

Es tos  e s t u d i o s  s e  han l l evado  a cabo en una 
nave de v e n t i l a c i ó n  n a t u r a l ,  a un r i tmo  de repro-  
ducción semintensivo,  con d e s t e t e  a l o s  30 d í a s  
y s a c r i f i c i o  a l a s  10-11 semanas de v ida .  La a l i -  
mentación f u é  cont ro lada  en r ep roduc to re s  y ad 
l i b i t u m  en cebo. 

La es t imación  de l o s  c a r a c t e r e s  produc- 
t i v o s  presen tada  s e  ha r e a l i z a d o  por  e l  método 
de  mínimos cuadrados y maxima v e r i s i m i l i t u d  
(modelo 11) diseñado  por  HARVEY(1977). De e s t a  
forma l a s  es t imaciones r e a l i z a d a s  no c o r r e s -  
ponden a l a  media de  l o s  v a l o r e s  b r u t o s ,  s i n o  
que son est imaciones r e a l i z a d a s  una vez e l imi -  
nados l o s  e f e c t o s  que ac tuan  s i s temát icamente  
sobre  l a s  ~ r o d u c c i o n e s  y que o r i g i n a n  p a r t e  de 
s u  v a r i a b i l i d a d .  



La población estudiada en l a  presente experien- 
c i a ,  como represen ta t iva  de l a  raza  Común española, 
muestra unos valores  intermedios cuando s e  compara con 
o t r a s  r azas  explotadas en cautividad.  A s i  e l  no de na- 
c idos  vivos posparto fué  de 6.81, e l  no de des te tados  7 

5.60 con un peso medio de 605.71 gr . ,  siendo e l  no de 
gazapos a l  s a c r i f i c i o  5.06. 

L a  raza muestra una mortalidad has ta  e l  d e s t e t e  
i n f e r i o r  a l a s  de o t r a s  r azas  estudiadas (15.61%), l o  
que prueba de nuevo su r u s t i c i d a d  y pos ib le  u t i l i z a c i ó n  
en l a  cunicul tura  española. 

Además e s t a  raza  muestra un ~ d t o .  canal  de 56.4% 
que l a  hace competitiva con o t r a s  r azas  actualmente 
u t i l i z a d a s  en explotación in tens iva ,  

INTRODUCCION 

E l  i n t e r e s  de incrementar l a  producción de 
carne de conejo e s t a  en l a  ac tual idad aumentando nota- 
blemente en muchos paises .  Los es tudios  r ea l i zados  por 
l a  FA0 en 1982 indican que e l  46% de l a  carne de conejo 
producida mundialmente corresponde a Francia, I t a l i a  y 
España. Además, según l o s  es tudios  rea l izados  por 
SINQUIN (19821, e s t o s  pa i ses  son l o s  mayores consumi- 
dores de e s t a  carne y e s t e  consumo aumenta cada año. 

A s i  pa i ses  como EEUU, que has ta  hace poco, con- 
sideraban a l  conejo como animal de compañía, e s t a n  
aumentando s u  consumo, debido principalmente a l a  a l t a  
ca l idad de e s t a  carne y a su bajo  contenido en coles-  
t e r o l  (CHEEK, 1984). 

Para conseguir aumentar l a  productividad en 
e s t a  especie hay que t e n e r  en cuenta e n t r e  o t r o s  as- 
pectos,  l a  gran cantidad de  razas  ex i s t en tes .  

Ya en 1984 MATHERON y PUUSARDIEN, indicaron en 



sus  t r aba jos  l a  gran r iqueza de razas  ex i s t en tes  en l a  
especie cunícola,  La conservaci6n de e s t e  patrimonio 
es  imprescindible siendo ademCrs importante t e n e r  en 
cuenta que invest igadores de todo e l  mundo empiezan a 
cons iderar  preocupante l a  s i tuac ión  que s e  e s td  crean- 
do a l  s e r  u t i l i z a d o s  por e l  hombre, de forma i n d i s c r i -  
minada l o s  recursos genéticos d isponibles .  Se e s t á  
provocando l a  desaparición de razas  muy va l iosas  y l a  
disminución alarmante de l o s  e fec t ivos  de algunas o t r a s ,  
que presentan producciones nada despreciables  en e l  
ambiente a l  que s e  encuentran perfectamente adaptadas. 

A e s t e  respecto ,  destacaremos l a  celebración 
en P a r í s  de las Jornadas sobre llGestiÓn des ressources 
génétiques des espéces animales domestiques1' en Abr i l  
de 1989, en l a s  que quedaron patentes  l a s  importantes 
medidas que es tdn  tomando l o s  poderes públicos en e l  
p a í s  vecino para profundizar en e l  e s tud io  y conserva- 
ción de sus  razas  autoctonas,  

La ac t iv idad  de l a  0,N.U. y más concretamente 
de l a  F.A.O. acerca  de e s t e  tema s e  remonta a l o s  años 
60. En e l  1973 e s t a  Organizacibn, r e a l i z a  un Proyecto 
FAO/UNEP sobre l a  consevación de l o s  recursos genéticos 
animales, para e l  establecimiento de una l i s t a  de razas  
amenazadas de desaparición.  En 1980, s e  r e a l i z a  una con- 
s u l t a  t écn ica  a l o s  pa i ses  mienbros de l a  O.N.U. con e l  
f i n  de preparar  una e s t r a t e g i a  g loba l  para l a  ges t ión  
de l o s  recursos genéticos animales. En 1983, s e  c rea  un 
grupo de expertos que propone acciones encaminadas a l a  
conservaci6n de l a s  r azas  autóctonas.  Recientemente, en 
Febrero de 1988, s e  firma un acuerdo e n t r e  l a  F.A.O. y 
la F.E.Z. para l a  creacibn de un banco de donadores mun- 
d i a l  FEZ/FAO de recursos genéticos animales. 

Después de todas e s t a s  medidas in ternacionales  
mencionadas, que r e f l e j a n  l a  preocupación e x i s t e n t e  a 
n i v e l  mundial, podríamos preguntarnos: ¿qué medidas s e  
e s t an  tomando a n i v e l  nacional para e l  e s tud io  y conser- 



vación de l o s  numerosos recursos  genéticos españoles? 
¿qué sabemos de l a  va r i ab i l idad  genét ica  de r a z a s  de 
conejos españolas como l a  Comfin, Gigante de España, S i l -  
v e s t r e ,  etc.¿CÓmo podemos t r a b a j a r  para conservar "algo" 
que no conocemos en profundidad?, 

Para responder a e s t a s  preguntas s e r í a  necesa- 
r i o ,  primero conocer sus c a r a c t e r í s t i c a s  productivas,  
para va lo ra r  despues l a  va r i ab i l idad  genét ica  de l a s  
mismas. De e s t a  forma s e  podrían es t ab lece r  unos planes 
de mantenimiento y mejora de dichas razas.  

Es te  pensamiento e s  e l  que nos ha movido a pro- 
fundizar  en e l  conocimiento de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
productivas de l a  raza  Común español,  de l a  que ya en 
e l  año 1985, nues t ro  equipo d í o  a conocer r e su l t ados  
prel iminares de una s e r i e  de parámetros reproductivos 
(ZARAGOZA y c o l s ,  1985). De e s t a  manera t a l  vez podrá 
conservarse e l  patrimonio rec ib ido  y hacer lo  s i  es  po- 
s i b l e  competitivo con o t r a s  r azas  o h íbr idos ,  que en l a  
ac tua l idad  han provocado su desaparición.  

MATERIAL Y METODOS 

Para l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  presente t r a b a j o  s e  han 
u t i l i z a d o  un t o t a l  de 1282 animales per tenecientes  a 
l a  r aza  Común español,  de l o s  que 93 eran reproductores 
y 1189 animales dest inados a s a c r i f i c i o  que perteneclan 
a 16 5 camadas. 

De l o s  reproductores controlados 74 eran hembras, 
y 19 eran machos. Estos animales estaban en edad repro- 
duct iva  a l  i n i c i o  de l a  experiencia:  4 meses en e l  
caso  de l a s  hembras, con un peso vivo aproximado de  
4Kg. y 5 meses en e l  caso de l o s  machos, con un peso 
vivo aproximado de 4,5 Kg. 

Los animales es tuvieron ubicados durante l a  
experiencia en una nave experimental d e l  Se rv ic io  de 
Apoyo a l a  Experimentacibn Animal de l a  Universidad de 
Zaragoza, s i tuado  en l a s  ins t a l ac iones  de l a  Facultad 
de Veter inar ia .  



Consis te  en un e d i f i c i o  con c inco  compartimentos (2  pa- 
r a  reproductoras ,  2 para  cebo y 1 para  r epos i c ión  1, 
con v e n t i l a c i ó n  n a t u r a l .  La d i s t r i b u c i d n  en j a u l a s  en 
Flat-deck, disponiendo de  t o l v a  y bebedero automático 
de  chupete con n i d a l  de  madera e x t e r i o r  a la  j a u l a  que 
f a c i l i t a b a  e l  c o n t r o l  de  l a s  camadas desde e l  e x t e r i o r .  

Los animales  fueron al imentados con un p ienso  
d e  un 16% de P.B, y 16% F.B., s iendo la  r a c i o n  de  170grs.  
por  d í a  en reproductoras  vac i a s  y g e s t a n t e s ;  340 g r s .  
por d í a  en hembras l a c t a n t e s  y 170 g r s ,  por d í a  en 
machos. La a l imentac ión  en e l  per íodo  de cebo s e  rea-  
l i z a  "ad l ib i tum" . 

En reproducción s e  s i g u i ó  un r i tmo  semintensivo 
con presentac ión  a l  macho a Los 7-10 d í a s  d e l  p a r t o  pre- 
cedente,  E l  d e s t e t e  s e  ha r e a l i z a d o  a l o s  30 d í a s  y e l  
s a c r i f i c i o  a l a s  10 ó 11 semanas. 

En n u e s t r a  exper ienc ia  y s iguiendo l a  pauta  de 
GARCIAy c o l s ,  (19841, l o s  parbmetros estimados s e  han 
obtenido de l a  s i g u i e n t e  forma: 

-Ut i l izando todas  l a s  camadas: número de nac i -  
dos t o t a l e s ,  número de  nacidos v ivos ,  número de nacidos 
muertos, mortal idad a l  nacimiento, peso de l a  camada a l  
nacimiento y peso medio a l  nacimiento. 

-Ut i l izando l a s  camadas con algGn nacido vivo: 
tamaño de  l a  camada a l o s  21 d í a s ,  peso de l a  camada a 
l o s  21 d í a s ,  peso medio a l o &  21 d í a s ,  mortal idad 
nacimiento-21 d í a s  y G.M.D. nacimiento 21 d í a s .  

-Ut i l izando l a s  camadas con algún gazapo vivo 
a l o s  21 d í a s :  tamaño de l a  camada a l  d e s t e t e ,  peso de 
l a  camada a l  d e s t e t e ,  peso medio a l  d e s t e t e ,  mortal idad 
21 d í a s -des t e t e ,  mortal idad nacimiento- d e s t e t e ,  G.M.D. 
21 d í a s -des t e t e  y G.M,D,  nacimiento-destete .  

-Uti l izando camadas con a lgún  des t e t ado  s e  han 
estimado e l  r e s t o  de  c a r a c t e r e s  h a s t a  e l  s a c r i f i c i o ,  y a  
que a p a r t i r  de l o s  2 1  d í a s  no hubo muerte de  una cama- 
da completa. 



La est imación de l o s  d i s t i n t o s  c a r a c t e r e s  s e  ha 
r e a l i z a d o  mediante l a  ap l i cac ión  d e l  modelo 11 d e l  mé- 
todo de mínimos cuadrados y máxima v e r i s i m i l i t u d  d i se -  
ñada por HARVEY (1977). 

RESULTADOS Y D I S C U S I O N  

En l a  Tabla 1 s e  presentan l o s  r e s u l t a d o s  obte- 
n idos  para l o s  30 parámetros product ivos e s tud iados ,  
Para cada uno de los.  c a r a c t e r e s ,  s e  muestra e l  v a l o r  d e  
i a  media estimada y e l  e r r o r  es tándar  de  d i cha  estima- 
c ión .  Los va lo re s  medios que s e  exponen en d icha  t a b l a  
no corresponden a  las medias de l o s  va lo re s  b ru tos  obte-  
nidos s i n o  que son est imaciones r e a l i z a d a s  una vez e l i -  
minados l o s  e f e c t o s  que ac túan  de forma s i s t e m a t i c a  y 
que o r ig inan  p a r t e  de l a  v a r i a b i l i d a d  observada en l a s  
producciones ( e f e c t o  e s t ac ión ,  e f e c t o  d e l  n0de p a r t o ) ,  

Parc no hacer  dezzsiatio extensa l a  p re sen tac i6n  
de  l o s  r e s u l t ~ d o s ,  incidiremos sobre  aque l lo s  que r e s u l -  
t a n  de es ;?c ia l  i n t e r é s  y pueden s e r  comparables con l a  
b ib l iogra ;% e x i s t e n t e  a  e s t e  r e spec to  (véase  Tabla 2 ?. 
Merece des:acarse e l  hecho de que l a  comparación r e s u l -  
t e  en ocasiones d i f i c u l t o s a ,  ya que en muchas inves t iga -  
c iones  no s e  e s p e c i f i c a  l a  forma de  obtención de  l o s  
d i s t i n t o s  parámetros. As? por ejemplo, no e s  l o  mismo 
c a l c u l a r  e l  número de nacidos muertos con tab i l i zando  
todos  l o s  par ros  ó solamente ó ~ u e l l o s  en l o s  que ha ha- 
b ido  a l  menos uno vivo. 

Como p e d e  observarse en l a  Tabla 1, e l  nGmerc 
de  n ~ c i d o s  vivos por  pa r to  ha s idü  6.81. Es t e  númerc 
e s  a lgo  i x f e r i o r  a  1i met i s  obtenida para ?oblazlon2s 
de  h íb r idos  a l t s m e n ~ e  se l ecc i cna lz s  ( -&ase Tab1z 2 ;  - - 
7 . 2  g 2 . 2  ) e ~ ~ C ~ C S C  a l g ~ n c s  yazcs pepas (7.71 
33 22 m---  

... . ,=,= j:zznzs de Z:rz% ) .  :;U obs t an te ,  e s t a s  
x c c i x c i o n e s  son sercejantss z algunas r a z a s  como e l  
2onGn f rancés  ( 6 . 7 )  e  inc luso  ?ieozeland& blanco  (5 .8  - a 7 . 2 ) .  tsye dzto  no d e j e  cons iderárse  nega t ivo ,  ya que 



también l a  i nve r s ión  necesa r i a  para  e l  mantenimiento de 
l i n e a s  h í b r i d a s  en a l t a  producción e s  mayor y t a l  vez 
necesa r io ,  debido a s u  menor r u s t i c i d a d  y d i f e r e n t e s  
condiciones de manejo. A e s t e  a spec to ,  hab r í a  que aña- 
d i r  l a  e x i s t e n c i a  de  una mayor mortal idad a l  d e s t e t e  
en estas poblaciones de  h í b r i d o s  ( h a s t a  un 22,3% f r en -  
t e  a un 15.61% en l a  r a z a  Común español ;  véase  Tabla 22, 
por  supuesto mbs e s t r e s a b l e s ,  

En l a  población au tóc tona  e s tud i ada ,  la  mor t a l i -  
dad a l  nacimiento ha s i d o  de  8,11%, l o  que supone 0.56 
gazapos muertos por  p a r t o  (véase  Tabla 1 1. 

Lógicamente e l  tamaño de la  camada desde e l  
nacimiento h a s t a  e l  s a c r i f i c i o  desciende cons idera-  
blemente ( desde 7.37 a l  nacimiento h a s t a  5,6 en e l  
d e s t e t e  y 5.06 a l  s a c r i f i c i o ;  véase Tabla 1 ) .  E s t e  des- 
censo e s t á  o r ig inado  po r  l a  cor respondien te  mortal idad 
observada en l o s  d i f e r e n t e s  per íodos (15.61% d e l  nac i -  
miento aS d e s t e t e  y 6.29% d e l  d e s t e t e  a l  s a c r i f i c i o ) .  
E s  importante  d e s t a c a r  que l a  mayoría de l a s  muertes 
s e  producen en las t r e s  pr imeras  semanas de  v ida  (de  
6.81 nac idos  v ivos  a 5.87 a l o s  21 d í a s )  s iendo  l a  
mortal idad en este  per iodo  d e l  19.27% f r e n t e  a l  1.21% 
en e l  per iodo  que va desde l o s  21 d í a s  h a s t a  e l  des- 
t e t e  y 6,29% d e l  d e s t e t e  a l  s a c r i f i c i o .  También ROCA 
y c o l s .  (1980) ,  i nd i ca ron  que l a s  muertes en e s t e  
per íodo(  h a s t a  l o s  21 d í a s  ) son muy elevadas y o s c i l a n  
e n t r e  e l  15  y 30% produciéndose pr inc ipa lmente  por  aban- 
dono y canibal ismo.  

Es tos  r e s u l t a d o s  pueden ind i ca rnos  e l  r i e s g o  
de  l o s  gazapos du ran t e  e l  per íodo  de l a c t a n c i a  y l a  
ven t a j a  que puede suponer para  l a s  producciones l a  
s e l ecc ión  de  hembras con buenas cua l idades  maternas.  

Ta l  como podemos observar  en l a  Tabla 2, e l  
tamaño d e  la  camada a l o s  21  d í a s  ob ten ido  para  l a  
r a z a  Común español  (5,871 e s  s i m i l a r  a l  ob ten ido  en 



l a  r aza  Leonado de Borgoña (6.1) y super ior  obtenido en 
raza  Neozelandés blanco (5.1), debido logicamente a l a  
mayor mortalidad nacimiento-21 d í a s  presentada por é s t a  
Última (30.1% f r e n t e  a l  19.27% obtenido en l a  raza  
Común y e l  19.87% en l a  r aza  Leonado de Borgoña). 

Es te  menor va lo r  de l a  mortalidad has ta  l o s  21 
d í a s  detectado para e l  Comdn español e s t á  r e f l e j ando  
unas buenas cualidades maternas de l a s  hembras, a pesa r  
de l a  f a l t a  de se lecc ión a r t i f i c i a l  e j e r c i d a  sobre 
e s t a  r aza  aut6ctona. 

Cuando comparamos e l  número de des te tados ,  
observamos que e l  va lo r  obtenido en l a  r aza  Común 
español  e s  semejante, y en ocasiones mayor que e l  
obtenido en o t r a s  r azas  por d iversos  invest igadores y 
e s  obvio que l a  mortalidad observada has ta  e l  d e s t e t e  
(15,61%) en i n f e r i o r  a l a  observada en cualquiera  de 
e l l a s  (véase Tabla 2).  Resultados semejantes s e  obser- 
van s i  comparamos e l  tamaño de l a  camada a l  a c r i f i c i o  
(5 .1  en Común español,  f r e n t e  a 4.02 y 4.80 en Neoze- 
landés blanco ó 3.78 en Ca l i fo rn ia ) .  En l a  raza  Leonado 
de Borgoña, e l  va lor  obtenido es  comparable (5.41, 
aunque l a  r a z a  Gigante de España dé un mayor tamaño 
de l a  camada a l  s a c r i f i c i o  (6 ,3 )  que l a  Común español,  
l a s  conclusiones se ran  l a s  m i s m a s ,  puesto que ambas son 
mucho más r ú s t i c a s ,  s iendo explotadas en condiciones 
d i s t i n t a s  a l  r e s t o ,  l o  que podría de nuevo ind ica r  
una mejor adaptación y en determinadas c i r cuns tanc ias  
mejores rendimientos, 

En l o  que s e  r e f i e r e  a l o s  ca rac te res  ponde- 
r a l e s ,  t a l  como muestran l a s  t a b l a s  1 y 2 son compara- 
b l e s  a l o s  d e  o t ras razas .  Así,  por ejemplo, e l  peso 
medio de l o s  gazapos a l  d e s t e t e  ha s i d o  605.71 gr.,  que 
r e s u l t a  s e r  un va lo r  intermedio a l  observado para  h í -  
b r i d o ~  (576 g. a 649g.) o Neozelandés (589 g. a 642 g.) 
y super io r  a l  de l a  r aza  Ca l i fo rn ia  (539 g . ) ,  aunque 
a lgo  i n f e r i o r  a l  obtenido en la  raza  Leonado de Borgoña 
(683,81 g.0 y Gigante español (684 g , ) .  



En l o  que s e  r e f i e r e  a las ve loc idades  de  c r e c i -  
miento, t a l  como i n d i c a  l a  Tabla 1, l a  ganancia e s  r á p i -  
da en e l  per íodo  21 d í a s - d e s t e t e  (29.53 g . / d í a ) ,  ya que 
e l  gazapo comienza l a  toma d e l  p ienso  ademds de l a  l e c h e  
materna. Igualmente, s e  observa que du ran t e  e l  per íodo  
de  cebo hay mayor ganancia d i a r i a  en e l  per íodo  d e s t e t e  
a 45 d í a s  (35.21 g . / d í a s )  que en e l  d e  45 d í a s  a l  s a c r i -  
f i c i o  (30.54 g . / d í a ) .  

Es importante  i n d i c a r  por  ú l t imo que, po r  
primera vez,  s e  ha e s tud i ado  e l  rendimiento a l a  c a n a l  
en la  r a z a  ComGn español ,  s iendo  é s t e  de 56.4%. S e r í a  
i n t e r e s a n t e  r e a l i z a r  en i nves t i gac iones  f u t u r a s  a lgún  
e s t u d i o  complementario en e s t e  s e n t i d o  para  determi-  
n a r ,  por ejemplo, l a  c a l i d a d  de l a  ca rne  e i n c l u s o  s u  
p a l a t a b i l i d a d .  

Los r e s u l t a d o s  h a s t a  ahora presen tados  i nd i can  
que l o s  v a l o r e s  ob ten idos  pa ra  l a  r a z a  Común son i n t e r -  
medios, comparados con o t r a s  r a z a s ;  e s t o  unido a l a  
f a l t a  de  s e l ecc ión  en la  misma hace impresc indib le  e l  
i n i c i a r  e l  e s t ab l ec imien to  de p lanes  d e  mejora exhaus- 
t i v o s  que permitan s u  recuperac ión  y s e l e c c i ó n ,  a l a  
vez que e s t u d i o s  complementarios que mejoren s u  compe- 
t e n c i a  a c t u a l  en e l  mercado. 

Hay que t e n e r  en cuenta ,  d e b e r í a  de  s e r  no s o l o  
r a z a s  de  una product iv idad  máxima, s i n o  también r a z a s  
con gran r e s i s t e n c i a  ambientdl.  

ROCHAMBEAU (1985) y VALLS y c o l s . í l 9 8 5 )  i n d i -  
caron que e l  o b j e t i v o  d e l  g e n e t i s t a  ya  no e r a  so l a -  
mente buscar  una product iv idad  msxima, s i n o  l a  bus- 
queda de animales  preparados pa ra  a c e p t a r  condiciones 
d e l  medio menos con t ro l adas  e i n c l u s o  des favo rab l e s .  



Tabla 1 Características productivas de la raza de conelos Codn 
espaKol . 

CarAoter f r e.c. 

Caracteres nnmeriaos 
Nacidos totales 7,37 + 0.70 
Nacldos vivos 6,81 2 0,65 
Nacidos muertos i.55 ; C.?? 
Taíío oaoack 21 ~ i e s  5,E7 + 0,64 
Tmfio cam& destete 5,60 2 O,E7 
Tamaño camada 45 días 5.54 L 0,87 
Tamaño camada sacriíiclo 5.06 + 0.82 

Caracteres ponderales 
Peso camda nacimiento 403.04 + 33.78 
Peso camada 21 días 1736.76 + 155.79 
Peso camada destete 3055,70 + 300,02 
Peso camada 45 días 5808,60 + 822.66 
Peso medio nacimiento 60.66 + 3,12 
Peso medio 21 días 299.40 + 40.02 
Peso medlo destete 605.71 + 40.15 
Peso medio $5 días 1133.93 + 50,?4 
G.H.D. nacimiento-21 días 12,97 + 1.06 
G.M.D. 21 días-destete 29.53 + 1.71 
G.H.D. nacimiento-destete 19.15 + 1,22 
G.H.D. destete-45 días 35,21 + 2,16 
G.H.D. 45 días-sacrifioio 30.54 + 2,21 
G.H.D. destete-sacrificio 31.79 + 1,77 
Consumo pienso 45 días 7087,56 + 975,03 
Rendimiento canal 56,40 2 0,57 

Caraateres relativos a mortalidades 
Hortalidad nacimiento 8.11 2 5,20 
Mortalidad nacimiento-21 días 19,27 2 7,40 
Mortalidad 21 días-destete 1,21 + 2,OO 
Mortalidad nacimiento-destete 15.61 + 4,62 
Mortalidad destete-45 días 0,07 + 2,80 
Mortalidad 45 días-sacrifioio 6,94 2 3,63 
Mortalidad destete-sacrificio 6.29 + 4.22 



(a) Rart. akdiP (1)-A y cois. (19E5); (1)WY y lUS(1977) ; (3)01M(1978); (4)SIMUU y mis. (1990); (5 )COLi l i  y 
ooL.(1980); (6)BAT%SLUI J 001s.(19ü4); (7)PRUD'H)I y wla.(1969); (8)mY0(1980); ( 9 ) W A  y mis.(1984); (1O)DESALlO 
r zocio(l983);(ll>CXWEM Y ooí..(1987); L O P P  y SiERM(1986); (12)s- y LOPEZ(19ü7); (13) PATRIDQE y oois.(1982) 
(14)murra y wl..(l973). 
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CORRELACIONES FENOTIPICAS ENTRE DISTINTOS CARAC- 
TERES DE LA RAZA DE CONEJOS COMUN ESPAÑOL.  

Rodel lar ,C. ,  Zaragoza,P., Arana,A. y Amorena B .  

Departamento de  Anatomía, Embriología y Genéti- 
c a .  Facul tad de Ve te r ina r i a .  

RESUMEN 

Ut i l izando 1282 animales pe r t enec i en te s  a 
165 camadas r e s u l t a n t e s  de c r u z a r  74 hembras con 1 9  
machos de l a  r a z a  Común español ,  s e  han estimado l a s  
co r r e l ac iones  f e n o t í p i c a s  e n t r e  29 c a r a c t e r e s  produc- 
t i v o s  ana l i zados ,  habiendo t en ido  en cuenta para e l l a  
l o s  dos e f e c t o s  ambientales  que ac tuan  s i s t ema t i ca -  
mente en l a s  g ran ja s  ( e s t a c i ó n  y número de p a r t o ) .  

Las co r r e l ac iones  f e p o t í p i c a s  est imadas,  son 
de  s igno  p o s i t i v o  y elevado e n t r e  c a r a c t e r e s  de tamaño 
de  l a  camada en d i s t i n t a s  e tapas .  Del mismo s igno  y 
cuan t i a  son l a s  ob ten idas  e n t r e  e l  tamaño y e l  peso 
de  l a  camada en l o s  d i s t i n t o s  per iodos,  a s í  como cuan- 
do s e  r e l ac ionan  l o s  pesos de l a  camada en l a s  d i s t i n -  
t a s  épocas. 

E s  aconse jab le  para  p redec i r  l a s  c a r a c t e r i s -  
t i c a s  d e  tamaño y peso a l  s a c r i f i c i o ,  u t i l i z a r  en l o s  
programas de mejora e l  tamaño y peso de  l a  camada a 
l o s  21 d í a s  o a l  d e s t e t e  mejor que a l  nacimiento. 



INTRODUCCION 

Como ya s e  ha indicado en l a  comunicación an- 
t e r i o r  (RODELLAR y co l s . ,  19891, e s  imprescindible ir 
profundizando en e l  e s t u f i o  de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  fe-  

¡ no t íp icas  y genét icas  de l a s  d i s t i n t a s  r azas  de conejos 
autóctonas que todavía  ex i s t en  en nuestro pa i s .  

Una vez conocidas l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  produc- 
t i v a s  de l a  r aza  Comfin español,  r e s u l t a  imprescindible 
est imar l a s  re lac iones  e x i s t e n t e s  e n t r e  dichos ca rac te -  
r e s ,  a t r a v e s  de sus  corre lac iones  f eno t íp icas .  

Hay que t e n e r  en cuenta que todos l o s  compo- 
nentes genEticos de una raza ,  s e  encuentran inf luencia-  
dos por l a s  frecuencias génicas y quecpueden d i f e r i r  
e n t r e  poblaciones (FALCONER,1986), 

1 

Este  t i p o  de es tudio ,  permi t i rá  no s ó l o  "con 
servar"  e l  patrimonio rec ib ido  s i n o  mejorarlo y hacer io  
competitivo con o t r a s  r azas  o h íb r idos  que es t an  en l a  
ac tual idad provocando s u  desaparición.  

MATERIAL Y METODOS 

E l  número de animales, las c a r a c t e r í s t i c a s  de 
manejo, alojamiento,  e t c . ,  han s i d o  d e s c r i t a s  en l a  co- 
municación RODELLAR y c o l s .  (1989). 

E l  a n á l i s i s  de l a s  corre lac iones  f e n o t í p i c a s  
s e  r e a l i z ó  mediante un modelo f a c t o r i a l  con in te racc io -  
nes, para cuya resolución s e  u t i l i z ó  e l  modelo 11 d e l  
método de mínimos cuadrados y máxima veros imi l i tud  desa 
r r o l l a d o  por  HARVEY (1977). Es te  método e s  adecuado para 
e l  a n á l i s i s  de c l a s e s  de datos  des,equilibrados. Los e f e c  - 
t o s  ambientales s i s temát icos  época d e l  año y número de 
pa r to ,  s e  incluyeron en e l  modelo como f a c t o r e s  f i j o s ,  



siendo corregidos los datos para estos efectos sistembti - 
tos previamente al cdlculo de las correlaciones fenotí- 
picas. 

Para el cblculo de las correlaciones se ha 
realizado un andlisis fraternal de medios hermanos de 
padre, siendo la f6rmula utilizada la siguiente: 

r = correlación fenotípica entre los caracteres x 
e y. 

e2 = varianza fenotípica 
P 

cov = covarianza f enot ípica 
P 

R E S U L T A D O S  Y D I S C U S I O N  

Para estimar la asociación entre los distintos 
caracteres analizados en la raza Común español (RODE 
LLAR y cols. , 1989 1, se han analizado las correlacion& 
fenotípicas, considerando los.datos dos a dos. 

En las tablas 1,2,3 y 4 se muestran los valores 
estimados para todos los caracteres estudiados. Para 
agilizar el comentario delas Tablasse han enumerado 
en las mismas del 1 al 29 los caracteres considerados, 
tanto en abcisas como en ordenadas (Tabla 1, abcisas: 
1-8, 0rdenadas:l-14; Tabla 2, abcisas:l-8, ordenadas: 
15-29; Tabla 3, abcisas:9-20, ordenadas:9-29; Tabla 4, 
abcisas: 21-29, ordenadas: 20-29). 



Se han observado corre lac iones  f eno t íp icas  
p o s i t i v a s  a l t a s  (gran p a r t e  de  e l l a s  mayores de 0 .7 )  
e n t r e  c a r a c t e r e s  que conciernen a l  tamaño y peso de l a  

OS camada desde e l  nacimenteo has ta  l o s  45 d í a s  (n- 1,2,  
4-11) y a l  consumo de pienso (nU22). Esta magnitud y 
signo de corre lac iones  también han s i d o  encontradas por 
o t r o s  autores  en l a s  r azas  Neozelandés y Ca l i fo rn ia  
(ROUVIER, 1973; LUKEFAHR y co l s . ,  1983b). 

Comparativamente, s e  ha observado en nues t ro  
e s tud io  que l o s  c a r a c t e r e s  tamaño y peso de l a  camada 

os a l  nacimiento (n- 2 y 81, aunque s e  ha l l en  al tamente 
correlacionados e n t r e  s í  ( r  = 0.848, vease Tabla 11, 
presentan menor co r re lac ión  cuando s e  comparan con t a -  
maños y pesos de l a  camada a l o s  21 d í a s ,  a l  d e s t e t e ,  a 

I l o s  45 d l a s  y a l  s a c r i f i c i o  (S d e l  4 a l  7 y d e l  9 a l  
11; vease Tabla 1). Sin embargo, cuando s e  comparan t a -  
maños y pesos desde l o s  21 d í a s  hasta e l  s a c r i f i c i o ,  l a  
co r re lac ión  observada vuelve a ser a l t a  (alrededor de 
0.85) como ya ocur r í a  en e l  nacimiento. 

Según es tos  da tos ,  e l  tarn8;o y peso de l a  
camada a l o s  21 d í a s  y a l  d e s t e t e  (n- 4,5,9,10) ayudan 
a p redec i r  mejor que a l  nacimiento como serán  l a s  carac  - 
t e r í s t i c a s  a l o s  45 d í a s  y a l  s a c r i f i c i o  (3 6,7,11) 
por l o  que e s t o s  da tos ,  s i  t i e n e n  una base genét ica  
(hecho que s e  puede comprobar mediante e l  e s tud io  d e l a s  
corre lac iones  genét icas) ,  pueden c o n s t i t u i r  una p a r t e  
e senc ia l  de un programa de mejora de l a  r aza  Comfin espa - 
ñ o l  

También s e  observa que l o s  c a r a c t e r e s  mencio- 
OS 

nados ( n - - 1 , 2 ,  4-11) muestran, en general ,  una c o r r e l a  
c ión  negativa moderada (en l a  mayoría de 1osogasos~0 .  7T 
con aquel los  que conciernen a l  peso medio (n-- d e l  12 
a l  15) y ganancia media d i a r i a  de las primeras e t apas  de 
lgsvida d e l  gazapo (has ta  e l  d e s t e t e ;  en p a r t i c u l a r ,  
n- d e l  16 a l  18). 



Lógicamente, cabe esperar  que cuando e l  número 
de gazapos e s  elevado en l a  camada, é s t a  pesa m6s pero 
hay una mayor competencia e n t r e  gazapos por e l  alimento 
materno y en consecuencia un menor peso medio y menor 
ganancia media d i a r i a ,  Dicha competencia disminuye c l a r a  - 
mente cuando l o s  gazapos son des te tados ,  hecho que s e  
observa a t r avés  de l a  d é b i l  corre lac ión,  augque s igue  
siendo por l o  genera l  negativa,  e n t r e  l o s  caracteggs de 
tamaño y peso de l a  camada después d e l  d e s t e t e  (n- 19, 
20, y 21). 

Una excepción a e s t a  norma l a  cons t i tuye  l a  
r e l ac ión  e n t r e  e l  peso de l a  camada y e l  peso medio a 

os 
l o s  21 d í a s  (n- 9 y 13, respectivamente),  En e s t e  caso, 
l a  corre lac ián  e s  p o s i t i v a  y moderada r=0.425. Un com- 
portamiento s i m i l a r  l o  obtuvieron ROUVLER y c o l s ,  (1973). 
Estos autores  observaron corre lac iones  negativas e n t r e  
l o s  ca rac te res  de tamaño y peso de l a  camada y l o s  co- 
rrespondientes a pesos medios en l a  r aza  Neozelandés. 
Asimismo, en l a  r aza  Ca l i fo rn ia ,  ocurre un fen6meno pa- 
rec ido a l  observado en l a  Comfin español: l a  corre lac ión 
e n t r e  e l  peso de l a  camada y e l  peso medio a l  d e s t e t e  
e s  p o s i t i v a  aunque pequeña (r=0.20). Quizas por t r a t a r s e  
de razas  menos p r o l í f i c a s ,  s i  s e  comparan con e l  Weoze- 
landds blanco, e l  tamaño de l a  camada no l l egue  a ser 
un f a c t o r  t an  l i m i t a n t e  sobre e l  peso medio de l o s  ga- 
zapos como en  o t r a s  razas .  

Estgg ca rac te res  de peso medio en l a s  d i fe ren  
t e s  etapas (no; 12-15) y ganancia media d i a r i a  previa- 
a l  d e s t e t e  (n- 16-18), muestran e n t r e  s i  una corre la-  
c ión  pos i t iva  notable  (de va lo r  absoluto  a l t o  8 moderado) 
como cabr ia  esperar  en buena lógica .  Sin embargo, cuando 
l o s  carac teres  de peso medio (2 12-15) s e  corre lac io-  
nan ccn ca rac te res  de ganncia media d i a r i a  de etapas 

OS pos te r io res  a l  d e s t e t e  (n- 19-21),  s e  observan valores  
muy bajos (<  0.3)~ l o  que implica una escasa r e l ac idn  
e n t r e  l a  velocidad de crecimieni-o previa  y p o s t e r i o r  a l  
d e s t e t e ,  



Cuandooge consideran l o s  caracteres  referentes  
a mortalidades (n- 23-29) en t re  sí y con respecto a lo s  
demds caracteres  l a  tendencia de l o s  valores de correla+ 
6n a presentar un determinado signo (bién posi t ivo o ne- 
gativo) no es tan homogénea, salvo algunas excepciones 
en l a s  cuales l a  tendencia e s  c l a r a  (veánse por ejemplo, 
l a s  asggiaciones negativas de l o s  caracteres  de mortali- 
dad, n- 24-29, con e l  ca rac te r  tamaño de l a  camada a l  
s a c r i f i c i o  n07). 

Hasta e s t e  momento, s e  ha analizado Las r e l a -  
ciones que existen en t re  l o s  di ferentes  caracteres  pro- 
ductivos a p a r t i r  de l o s  valores fenotipicos de l o s  m i s -  
mos. Sin embargo, sabemos que l a  correlacidn fenot ípica  
puede e s t a r  compuesta por una combinaci6n de causas ge- 
né t icas  y ambientales de correlación,  de forma que s i  
l o s  caracteres  estudiados t ienen heredabilidades bajas,  
entonces l a  correlación fenotípica es td  determinada pr in  
cipalmente por l a  correlacidn ambiental, mientras que sF 
estos  t ienen heredabilidades a l t a s ,  entonces L a  corre la-  
ción genética es l a  causa m& importante de l a  correla- 
ción fenotípica observada. 

Por l o  t an to ,  a l a  hora de es tablecer  un pro - 
grama de mejora e s  aconsejable conocer qué par te  de l a  
correlacl6n genotípica e s  a t r i bu íb l e  a causas genéticas,  
siendo necesario en e l  futuro e l  es tudio de l a  correla- 
ción genética en t re  l o s  d i s t i n t o s  caracteres ,  l a  cual  nos 
indicard l a  existencia de genes comunes en t re  e l los .  

CONCLUSIONES 

- E l  tanaño y peso de l a  camada a l o s  21 d í a s  y a l  des- 
t e t e ,  presentan, de forma más evidente y homog6nea que 
a l  nacimiento, una correlacidn posi t iva  con tamaño y 
peso en edades poster iores  (45 d í a s  y s a c r i f i c i o )  por 
l o  que pueden ayudar a predecir  l a s  ca r ac t e r l s t i c a s  
de e s t a s  Gltimas, especialmente s i  se  confirma una con 
t r ibucidn sustancial  de l o s  genes a dicha c o r r e l a c i ó n ~  



- E l  tamaño y peso de l a  camada presentan yna corre lac ión 
negativa con ca rac te res  de peso media y ganancias medias 
previas  a l  d e s t e t e ,  l a s  cuales  s e  correlacionan p o s i t i -  
vamente e n t r e  s í .  

- La ganancia media d i a r i a  a p a r t i r  d e l  d e s t e t e  no e s t 6  
practicamente correlacionada con ganancias medias d i a  - 
r i a s  previas  a l  des te t e .  
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ESTUDIO DEL PARAMETRO RENDIMIENTO CANAL: CUANTIFI- 
FlCAClON DE DIFERENTES EFECTOS QUE ACTUAN SOBRE D I -  
CHO CARACTER EN LA RAZA DE CONEJOS COMUN ESPAROL 

Departamento de Anatomía, Embriología y Genética. 
Facultad de Ve te r i na r ia .  

RESUMEN 

Se ha r e a l  i z a d o  u n  e s t u d i o  d e l  p a r á -  
m e t r o  r e n d i m  j e n t o  c a n a l  e n  c o n e j o s  de  l a  r a z a  
Común e s p a ñ o l .  

L o s  188  a n i m a l e s  u t  i l  i z a d o s  se  han  
d i s t r i b u i d o  en  l o t e s  c o n  e l  o b j e t o  d e  e s t u -  
d i a r  e l  e f e c t o  d e l  s e x o ,  e d a d  a l  s a c r i f i c i o ,  

. e s t a c i ó n  d e l  a ñ o  y t i p o  d e  p i e n s o  ( r e f e r i d o  a  
su  c o n t e n i d o  en  h i e r r o )  s o b r e  e l  r e n d i m i e n t o  
c a n a l  . 

P a r a  e l  a n á l i s i s ' e s t a d í ~ t i c o  de l o s  
d a t o s  se  ha u t i l i z a d o  e l  m o d e l o  I I  d e l  m é t o d o  
d e  m í n i m o s  c u a d r a d o s  y máxima v e r o s i m i l i t u d  
de H A R V E Y  ( 1 9 7 7 ) , e n  e l  que  l o s  e f e c t o s  a n t e s  
c i t a d o s  se  han i n c l u i d o  como f a c t o r e s  f i j o s  

Se d e t e c t a  u n  e f e c t o  s i g n i f i c a t i v o  
s o b r e  e l  r e n d i m i e n t o  c a n a l  d e l  s e x o ,  edad a l  
s a c r i f i c i o ,  e s t a c i ó n  d e l  a ñ o  y t i p o  de p i e n s o  
( c u a n d o  e s t e  e s  c o n s u m i d o  e n  e l  p e r r o d o  de  
c e b o ) .  



E l  r e n d i m i e n t o  c a n a l  e s  u n  p a r á m e t r o  
q u e  p u e d e  r e s u l t a r  d e  g r a n  i n t e r é s  p a r a  e v a -  . 

l u a r  l a  c a l  ¡ dad  d e  l a  c a n a l ,  p r i n c i p a l m e n t e  e n  
e s p e c i e s  e n  l a s  q u e  n o  s e  r e a l  i z a n  r e c o r t e s  d e  
g r a s a .  

Según i n d i c a n  BLASCO y  c o l s .  ( 1 9 8 3 )  
e x i s t e n  muy p o c o s  e s t u d i o s  s o b r e  l a  c a n a l  d e l  
c o n e j o ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  
l a  c u a n t i f i c a c i ó n  d e  e f e c t o s  s i s t e m á t i c o s  q u e  
a c t ú a n  s o b r e  d i c h o  c a r á c t e r .  En e s t e  s e n t i d o ,  
d e s t a c a r e m o s  q u e  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  e s  e l  p r i  - 
m e r o  q u e  s e  r e a l  i z a  e n  l a  r a z a  Común e s p a ñ o l .  

Se h a n  e s t u d i a d o  e l  e f e c t o  d e l  s e x o ,  
e d a d  a l  s a c r i f i c i o  y  e s t 9 c i ó n  d e l  a ñ o  s o b r e  
e l  r e n d i m i e n t o  c a n a l .  T a m b i é n  s e  ha c o n s i d e r a -  
d o  e l  p o s i b l e  e f e c t o  s o b r e  e s t e  c a r a c t e r , d e l  
d i f e r e n t e  c o n t e n i d o  e n  h i e r r o  d e l  p i e n s o .  

MATERIAL Y METODOS 

L o s  a n i m a l e s  u t i l i z a d o s  p a r a  e l  p r e -  
s e n t e  e s t u d i o  s e  h a l l a b a n  u b i c a d o s  e n  u n a  n a v e  
c o n  v e n t i l a c i ó n  n a t u r a l ,  e n  j a u l a s  d i s t r i b u i -  
d a s  e n  f l a t - d e c k ,  c o n s t r u i d a s  e n  c h a p a  g a l v a -  
n i z a d a  y  s u e l o  e n r e j i l l a d o .  D i s p o n í a n  d e  u n a  
t o l v a  y b e b e d e r o  a u t o m á t i c o  d e  t e t i n a ,  La  a l  i -  
m e n t a c i ó n  f u é  "ad  l i b i t u m " .  

P a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e l  p a r á m e t r o  r e n d i -  
m i e n t o  c a n a l  s e  r e a l i z a r o n  d o s  m e d i d a s  d e  c a d a  
a n i m a l :  p e s o  v i v o  a l  s a c r i f i c i o  y p e s o  d e  l a  
c a n a l  c a l i e n t e .  

La d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  a n i m a l e s  e n  l o -  
t e s  p a r a  e l  a n á l i s i s  de  l o s  d i f e r e n t e s  e f e c t o s  
s e  r e f l e j a  e n  l a  T a b l a  -1. 



P a r a  e l  e s t u d i o  d e l  e f e c t o  d e l  s e x o  
se  h a n  c l a s i f i c a d o  l o s  a n i m a l e s  en machos (94  
a n i m a l e s )  y hembras  (94  a n i m a l e s ) .  E l  e f e c t o  
de  l a  e d a d  a l  s a c r i f i c i o  se  ha  a n a l i z a d o  c o n s i -  
d e r a n d o  t r e s  g r u p o s  de  edad d i f e r e n t e s :  9  sema- 
n a s  ( 2 8  a n i m a l e s ) ,  10 -11  semanas ( 1 2 3  a n i m a l e s )  
y 1 3 - 1 4  semanas ( 3 7  a n i m a l e s ) .  Tamb ién  se  ha  
e s t u d i a d o  l a  i n f l u e n c i a  de l a  e s t a c i ó n  d e l  a ñ o ,  
c o n c r e t a m e n t e  d e l  o t o ñ o  ( 5 6  a n i m a l e s ) , i n v i e r n o  
( 6 6  a n i m a l e s )  y p r i m a v e r a  ( 6 6  a n i m a l e s ) .  

P a r a  d e t e r m i n a r  l a  p o s i b l e  i n f l u e n c i a  
d e  l a  c a n t i d a d  de  h i e r r o  d e l  p i e n s o ,  se  ha a l ¡ -  
m e n t a d o  a  l o s  ani rna. les c o n  dos  t i p o s  d e  p i e n s o :  
p i e n s o  1  ó e x p e r i m e n t a l  (1600ppm d e  Fe)  y p i e n -  
so  2 ó c o n t r o l  ( 6 0 0  ppm de  F e ) .  Se ha c o n s i d e -  
r a d o  e l  e f e c t o  d e l  t i p o  d e p i e n s o  c o n s u m i d o  p o r  
m a d r e s  y g a z a p o s  e n  l a c t a c i ó n ,  a s ¡  como t a m b i é n  
e l  c o n s u m i d o  e n  e l  perío¿io de c e b o  y l a  p o s i b l e  
i n t e r a c c i ó n  e x i s t e n t e  e n t r e  e l  p i e n s o  c o n s u m i d o  
e n  l a s  d o s  e t a p a s  ( v é a s e  T a b l a  1 ) .  

E l  t r a t a m i e n t o  e s t a d í s t i c o  de  l o s  d a t o s  
o b t e n i d o s  s e  h a  r e a l i z a d o  m e d i a n t e  e l  m o d e l o  I I  
d e l  m é t o d o  de  m í n i m o s  c u a d r a d o s  y  maxima v e r o -  
s i m i l  i t u d  p r o p u e s t o  p o r  H A R V E Y  ( 1 9 7 7 ) .  En e s t e  
m o d e l o  m i x t o  u t i l i z a d o  se  ha i n c l u i d o  como f a c -  
t o r  a l e a t o r i o  e l  macho y como f a c t o r e s  f i j o s  
e l  s e x o ,  l a  e s t a c i ó n  d e l z a ñ o  y l a  edad  a l  s a -  
c r i f i c i o ,  ya  q u e  según  i n d i c a r o n  R O C A  y c o l s .  
( 1 9 8 0 ) ,  e s t o s  f a c t o r e s  son l o s  que pueden  o r i -  
g i n a r  v a r i a c i o n e s  e n  d i c h o  p a r á m e t r o .  Tamb ien  
se  h a n  i n c l u i d o  como f a c t o r e s  f i j o s  e l  t i p o  de  
p i e n s o  c o n s u m i d o  e n  l a c t a c i ó n  y c e b o .  No se  ha 
i n c l u i d o  como f a c t o r  f i j o  e l  número  de p a r t o  
p o r q u e  t o d o s  l o s  a n i m a l e s  u t i l i z a d o s  c o r r e s -  
ponden  a  u n  número  de  p a r t o  s i m i l a r  ( e n t r e  e l  
4' y 7 '  p a r t o )  



RESULTADOS Y DlSCUSlON 

La m e d i a  e s t i m a d a  p a r a  e l  c a r á c t e r  r e n -  
d i m i e n t o  c a n a l  en  l o s  a n i m a l e s  d e  r a z a  Común 
e s p a ñ o l  e s t u d i a d o s  ha s i d o  56 ,34 2 0 , 5 7 %  ( v é a -  
se  T a b l a  2 ) .  

L o s  d a t o s  o b t e n i d o s  e n  l e  p r e s e n t e  t r a -  
b a j o  se  r e f i e r e n  s i e m p r e  a  l a  c a n a l  e s p a ñ o l a :  
s i n  l a s  p a r t e s  i n f e r i o r e s  a l  c a r p o  y  t a r s o  e n  
l a s  e x t r e m i d a d e s ,  c o n  c a b e z a  ,- o j o s ,  h í g a d o ,  
r i ñ o n e s ,  g r a s a  y  v i s c e r a s  t o r á c i c a s .  

La i n f l u e n c i a  de  c a d a  uno  de  l o s  e f e c -  
t o s ,  a s í  como su  c u a n t i f i c a c i ó n  q u e d a n  r e f l e -  
j a d o s  e n  l a  T a b l a  2.  

Se han o b t e n i d o  v a l o r e s  d e  F  s i g n i f i c a -  
t i v o s  ( p < 0 , 0 5 )  p a r a  l o s  s i g u i e n t e s  e f e c t o s :  
s e x o  ( ~ = 1 7 , 7 5 ) ,  e d a d  a l  s a c r i f i c i o  ( F = 1 2 , 3 3 ) ,  
e s t a c i ó n  d e l  a ñ o  ( ~ = 4 2 , 6 2 )  y p i e n s o  c o n s u m i -  
d o  p o r  l o s  a n i m a l e s  en  e l  p e r í o d o  de  c e b o  
( ~ = 5 , 1 2 ) ,  s i e n d o  no  s i g n i f i c a t i v o  e l  e f e c t o  
d e l  p i e n s o  c o n s u m i d o  p o r  hembras  y  g a z a p o s  e n  
p e r í o d o  de  l a c t a c  i ó n .  

Pasaremos a  c o n t  i n u a c j ó n  a  c o m e n t a r  
c a d a  uno  de  e l  l o s  p o r  s e p a r a d o .  E l  s e x o  i n f l u -  
y e  de  f o r m a  s i g n i f i c a t i v a  (p<0 ,01 )  s o b r e  e l  
c a r á c t e r  r e n d i m i e n t o  c a n a l  y  aunque  n o  t i e n e  
u n  v a l o r  a b s o l u t o  muy g r a n d e ,  e s  p o s i t i v o  e n  
e l  macho (+0 ,46  + O,11) y  n e g a t i v o  en  l a  hem- 
b r a  ( -  0 ,46  + 0 , l l ) .  

LOPEZ y SIERRA (1986), a l  e s t u d i a r  e s t e  
c a r á c t e r  en  l a  r a z a  G i g a n t e  de  España y  e n  una  
p o b l a c i ó n  de  h í b r i d o s  c o m e r c ' i a l e s ,  o b t u v i e r o n  
r e s u l t a d o s  d i f e r e n t e s  a  l o s  de  l a  p r e s e n t e  e x -  
p e r i e n c i a ,  no  e n c o n t r a n d o  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i -  



v a s  e n t r e  s e x o s .  Según R O C A  y  c o l s .  ( 1 9 8 0 ) ,  I 

aunque  a l g u n o s  a u t o r e s  f r a n c e s e s  o b t i e n e n  ma- 
y o r  r e n d i m i e n t o  c a n a l  en  l a s  hembras que  en 
l o s  machos,  e s t o s  r e s u l t a d o s  n o  pueden  compa- 
r a r s e  a  l o s  e x p u e s t o s ,  n i  a  l o s  que s u e l e n  
o b t e n e r s e  en n u e s t r o  p a í s ,  ya que  en F r a n c i a ,  
l o s  a n i m a l e s  s u e l e n  s a c r i f i c a r s e  a  una e d a d  
más avamzada,  e n  l a  que  se e n c u e n t r a  u n  d i m o r -  
f i s m o  s e x u a l  muy p a t e n t e ,  c o n  mayor  p e s o  e n  
l a  hembra.  

La  edad a l  s a c r i f i c i o  t i e n e  t a m b i é n  u n  
e f e c t o  s i g n i f i c a t i v o  (p<0,01)  s o b r e  e l  r e n d i -  
m i e n t o  c a n a l .  De l o s  t r e s  g r u p o s  d e  e d a d  que  
se  h a n  e s t u d i a d o  ( 9  semanas, 10 -11  semanas y 
1 3 - 1 4  semanas se o b s e r v a  que  l o s  v a l o r e s  más 
b a j o s  p a r a  e s t e  p a r á m e t r o  c o r r e s p o n d e n  a l  
g r u p o  d e  menor edad  ( l a  d i s m i n u c i ó n  c o n  r e s -  
p e c t o  a  l a  m e d i a  e s  de 1 , 6 3  +_ 0 , 3 3 ) .  En l o s  
o t r o s  dos  g r u p o s  se  o b t i e n e n  v a l o r e s  s u p e r i o -  
r e s  a  l a  m e d i a  e s t i m a d a ,  s i  b i e n ,  e l  v a l o r  
a b s o l u t o  o b t e n i d o  e s  a l g o  mayor  p a r a  e l  g r u -  
p o  d e  edad  i n t e r m e d i a  (10 -11  semanas) que  p a r a  
e l  g r u p o  de mayor  edad.  Los  v a l o r e s  o b t e n i d o s  
p a r a  d i c h o s  g r u p o s  son 0 , 8 7 ( i 0 , 3 8 )  y  +0,76 
(10,34) r e s p e c t i v a m e n t e .  

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 ,  se  c o n -  
c l u y e  que no e s  c o n v e n i e n t e  s a c r i f i c a r  a  l o s  
a n i m a l e s  d e m a s i a d o  j ó v e n e s  y  que tampoco  se 
o b t i e n e n  v e n t a j a s  s a c r i f i c a n d o  a  l o s  a n i m a l e s  
a  una edad muy e l e v a d a .  

Como se r e f l e j a  en l a  T a b l a  2,  l a  e s -  
t a c i ó n  d e l  a ñ o  t a m b i é n  e j e r c e  un  e f e c t o  s i g -  
n i f i c a t i v o  s o b r e  e l  r e n d i m i e n t o  c a n a l ,  o b s e r -  
v á n d o s e  u n  e f e c t o  muy n e g a t i v o  d e l  o t o ñ o  
( 1 , 9 1 2 0 , 2 9 )  y  u n  c l a r o  e f e c t o  p o s i t i v o  de l a  



p r i m a v e r a  ( + 1 , 6 2 2 0 , 2 4 ) .  No pueden  s a c a r s e  c o n -  
c l u s i o n e s  a c e r c a  d e l  i n v i e r n o ,  ya q u e  s e  o b -  
t i e n e  u n  e r r o r  de  l a  e s t i m a c i ó n  muy e l e v a d o  y 
p o r  l o  t a n t o  c a r e c e  de  v a l i d e z  e s t a d í s t i c a .  

En l o  que  se  r e f i e r e  a l  e f e c t o  d e l  
p i e n s o ,  no  se  o b s e r v a  e f e c t o  d i r e c t o  d e l  t i p o  
de  p i e n s o  ( c o n  más o  menos h i e r r o )  c u a n d o  é s -  
t e  es  c o n s u m i d o  p o r  hembras  y  g a z a p o s  en  p e -  
r í o d o  de  l a c t a c i ó n ,  d e b i d o  p o s i b l e m e n t e  a l  d i s  
t a n c i a m i e n t o  e n  e l  t i e m p o  e n t r e  e l  consumo d e l  
p i e n s o  y  l a  m e d i d a  d e l  c a r á c t e r .  Tamb ién  se  ha 
i n v e s t i g a d o  l a  p o s i b l e  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  e l  
t i p o  de  p i e n s o  c o n s u m i d o  en  e s t a  e t a p a  ( l a c t a n -  
c i a )  y  e l  c o n s u m i d o  e l  p e r í o d o  de c e b o ,  no  r e -  
s u l t a n d o  d i c h a  i n t e r a c c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  
( v é a s e  T a b l a  2 ) .  . 

S i n  embargo,  cuando  se  c o n s i d e r a  e l  t i -  
po  de  p i e n s o  c o n s u m i d o  p o r  l o s  g a z a p o s  d u r a n t e  
e l  p e r í o d o  de c e b o ,  se  o b s e r v a  una i n f l u e n c i a  
s i g n i f i c a t i v a  de é s t e  s o b r e  e l  r e n d i m i e n t o  c a -  
n a l .  La c u a n t i f i c a c i ó n  d e l  e f e c t o  p i e n s o  c o n -  
s u m i d o  e n  d i c h a  e t a p a  ha dado I J ~  v a l o r  a b s o l u -  
t o  n o  muy e l e v a d o  p e r o  n e g a t i v o  p a r a  e l  p i e n -  
so  más r i c o  en  h i e r r o  ( ~ i e n s o  1 ,  - 0 , 3 4 + 0 , 1 5 ) ,  
m i e n t r a s  que e l  p i e n s o  d e  t i p o  2  t i e n e  u n  e -  
f e c t o  p o s i t i v o  ( + 0 , 3 4 + 0 , 1 5 ) .  

La i n f l u e n c i a  que  l a  d i f e r e n t e  c o m p o s i -  
c i ó n  e n  h i e r r o  d e l  p i e n s o  puede t e n e r  s o b r e  
l a s  p r o d u c c i o n e s  en  c u n i c u l t u r a  ha s i d o  e s t u -  
d i a d a  e n  30 c a r a c t e r e s  p o r  e s t e  mismo e q u i p o  
( R O D E L L A R , ~ . , ~ ~ ~ ~ ) ;  s i e n d o  e l  r e n d i m i e n t o  c a -  
n a l ,  e l  ú n i c o  s o b r e  e l  que se o b s e r v a  u n  e f e c -  
t o  n e g a t i v o  d e l  p i e n s o  1 ( r i c o  en  h i e r r o ) ,  
aunque  como ya  hemos i n d i c a d o ,  l a  m o d i f i c a c i ó n  
o r i g i n a d a  no  es  muy g r a n d e .  



Una de  l a s  e x p l i c a c i o n e s  b i o l ó g i c a s  a  
e s t e  fenómeno p o d r í a  s e r  que ,  d u r a n t e  l a s  e -  
t a p a s  de  g e s t a c i ó n  y l a c t a c i ó n ,  l a s  hembras  y 
l o s  g a z a p o s  l a c t a n t e s  n e c e s i t a n  u n  s u p l e m e n t o  
de  h i e r r o  en  l a  d i e t a ,  p o r  e l  e s p e c i a l  r e q u e -  
r i m i e n t o  de  e s t e  m i n e r a l  en  d i c h o s  p e r í o d o s  
( s e g ú n  o b s e r v a c i o n e s  de  S O N N E N W I R T H , ~ ~ ~ ~ ) .  
P o s t e r  i o r m e n t e ,  s i n  embargo,  a  1 i n d e p e n d  i z a r s e  
l o s  g a z a p o s  de  l a  madre,  i n i c i a n d o  su  p e r í o d o  
de  c e b o ,  e l  r e q u e r i m i e n t o  de  h i e r r o  p o r  p a r t e  
d e  é s t o s ,  e s  c a r a c t e r í s t i c o  d e  c i r c u n s t a n c i a s  
n o r m a l e s ,  n o  e s t r e s a n t e s ,  en  l a s  que  e l  h i e r r o  
i n g e r i d o  c o n  e l  p i e n s o  2 ( c o m e r c i a l )  e s  s u f i -  
c i e n t e  p a r a  s u  n o r m a l  d e s a r r o l l o .  En e s e  c a s o ,  
u n  s u p l e m e n t o  de  h i e r r o  a  l a  d i e t a  ( p i e n s o  1 )  
n o  r e s u l t a  b e n e f i c i o s o ,  p u d i e n d o  i n c l u s o ,  o c a -  
s i o n a r  e f e c t o s  moderadamente  d e t r i m e n t a l e s  p a -  
e l  r e n d i m i e n t o  c a n a l ,  s i=  b i e n  no  l l e g a n  a  s e r  
t ó x i c o s  g r a c i a s  a l  p o s i b l e  p a p e l  p r o t e c t o r  de  
l a  b a r r e r a  i n t e s t i n a l  ( P O L L I C O V E , ~ ~ ~ ~ )  . 

C o n s i d e r a n d o  c o n j u n t a m e n t e  e s t e  ú l t i m o  
e f e c t o  n e g a t i v o  s o b r e  e l  r e n d i m i e n t o  c a n a l  
( e j e r c i d o  p o r  e l  p i e n s o  1 ,  a l  s e r  s u m i n i s t r a -  
d o  a  g a z a p o s  en p e r í o d o  de c e b o )  y l o s  r e s u l -  
t a d o s  o b t e n i d o s  p o r  e s t e  mismo e q u i p o  s o b r e  
o t r o s  c a r a c t e r e s  p r o d u c t i v o s  ( R O D E L L A R , ~ ~ ~ ~ ) ,  
s e  p u e d e  e x t r a e r  una c o n c l u s i ó n  c l a r a  de c a r a  
a una  m e j o r a  en  l a  p r o d d c c i ó n  c u n í c o l a :  l a  a d -  
m i n i s t r a c i ó n  de  u n  p i e n s o  r i c o  e n  h i e r r o  ( p i e n -  
s o  1 )  e s  a l t a m e n t e  a c o n s e j a b l e  p a r a  hembras  
g e s t a n t e s ,  l a c t a n t e s  y g a z a p o s  en  l a c t a c i ó n .  
S i n  embargo ,  t r a s  e l  d e s t e t e ,  es  a c o n s e j a b l e  
l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  p i e n s o  2 ( c o m e r c i a l ) ,  ya 
q u e  e l  p i e n s o  1 ( r i c o  en h i e r r o )  en  e s t e  
p e r í o d o  puede i n f l u i r  p o s i t i v a m e n t e  en  unos  
c a r a c t e r e s ,  p e r o  n e g a t i v a m e n t e  en  o t r o s  ( p o r  
e j e m p l o  en  e l  r e n d i m i e n t o  c a n a l ) .  



Tabla 1 . Dist r ihc i6n de los animales estudiados para e l  

rendimiento canal. coa respecto a los d i s t in tos  efectos 

estudiados. 

Ef e c t o  Hn animales  

Sexo 

Edad 

E s t a c i ó n  

P ienso  

Cebo Tipo 1 
Tipo 2 

b Thctación t i po  1 y cebo t ipo  1 .- 53 
Lactación t i po  1 y cebo t i po  2 5 5 
Lactación t ipo  2 y cebo t ipo  1 45 
Lactación t ipo  2 y cebo t ipo  1 35 

Pienso t i po  l. pienso con mbs riqueza en h ier ro  que e l  pienso 2 
6 control .  

' Interacciones posibles entre los piensos 1 y 2 en l a s  dos epocas 
consideradas, lactaci6n y cebo. 



Tabla 2 . Valor de F, nivel de significacion y cuantificaci6n ce 
los efectos del sexo, edad al sacrificio, estaci6n del año y tipo ce 

pienso consunido sobre el rendimiento oanal. 

Efecto F Cuantif icaci6n ' 

Sexo 17, 7sti Macho + 0,461 ( 2  0,116) 

Hembra - 0.461 (2  0.116) 

Edad al sacrif ioio 12.33" 9 semanas -1.630 ( 2  0,330j 
10-llsemanas + 0.865 ( 2  0,380) 
13-14semanas t O, 764 ( 2  O, 339) 

Estación b 42,62- Ot oíío -1,907 (5  O, 293; 
Invierno +9,293 (5  0,383) 

5 2 4  i -  C 3 , - :  .- P - 2  , 

Pienso oonsumido por O, 25 (X. S.) 
hembras y gazapos 
en laotación 

Pienso oonsumido 5.12 
en cebo 

Pienso 1 -0,343 (+  O, 151) 
Pienso 2 t0,'343 ( +  0,151) 

Interaocibn pienso 2,53 ( I . S . )  ' 
en las dos etapas - 

' La media estimada para el rendimiento a la canal es de 55 ,?4=0 ,57 .  

Los datos obtenidos ccrresponden al aiio 1987 
+ p * 0,05 
** p i 0,01 
(N.S. )= No significativo 
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08140 Caldes de MontBui [Barce lona)  

En a n t e r i o r e s  p u b l i c a c i o n e ~  ( RAFEL O .  
1982 y  1984) se expuso de ta l ladamente  e l  
funcionamiento y l a  f  i l o s o f  i a  de  t r a b a j o  de  
e s t e  programa de g e e t i b n ,  a s í  como l o s  
r e s u l t a d o s  de l o s  primeros anos de  
funcionamiento ( 1989-19833. 

En e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  se exponen l o s  
r e s u l t a d o s  co r r e spond ien te s  a  l o s  aKos 1984- 
1987. 

A l  a n a l i z a r  estas r e s u l t a d o s  hay que 
t e n e r  en cuenta  una s e r i e  de  condic ionantes  
que l o s  a f e c t a n ,  pero que no por  e l l o  
disminuyen e l  v a l o r  de, l o s  mismos. Dichos 
condic ionantes  son en pr imer  l u g a r  e l  reducido 
numero de g r a n j a s  que s e  han t r a t a d o ,  sob re  
todo s i  se compara con r e s u l t a d o s  de  programas 
de g e s t i b n  e x t r a n j e r o s ;  en segundo l u g a r  l a  no 
cont inu idad  de a lgunas  de  l a s  g r a n j a s  a  l o  
l a r g o  de e s t o s  4 afios Y su s u b s t i t u c i ó n  por  
o t r a e  ; h i c a m e n t e  4  g r a n j a s  se mantuvieron en 
c o n t r o l  du ran te  %odo e l  per iodo  y 13 l o  
h i c i e r o n  dede e l  año 85 a l  8 7 ;  y en tercer 
luga r  un hecho que ,  aunque cond ic ionan te ,  da 
un e s p e c i a l  v a l o r  a  estms r e s u l t a d o s ,  como e s  



l a  d i v e r s i d a d  e n t r e  l a s  g r a n j a s  t r a t a d a s ,  
t a n t o  en nUmero de cone ja s  como en sistema de 
manejo y rit,mo r ep roduc t ivo .  E s t e  t e r c e r  hecho 
s e  debe a que l a s  g r a n j a s  han s i d o  escogidas  
pr&ct,ic:amente a l  a z a r ,  con e l  finico r e q u i s i t o  
de  que l l e v e n  f i c h a s  i n d i v i d u a l e s  de 
cada .  reproduc tor .  

A l a  v i s t a  de  l o s  r e s u l t a d o s ,  y t en i endo  
p r e s e n t e  que h a b l a r  de  evolucibn de l o s  mismos 
es d i f i c i l  a  causa  de  l a  v a r i a c i b n  de l a  
muestra a l o  l a r g o  de l o s  aKos, e s  e v i d e n t e  
que l o s  ref iul tados  g l o b a l e s  rio han 
evolucionado a mejor du ran te  todo  e l  per iodo  
e s t u d i a d o ,  excepci6n hecha de l o s  partimetros 
a f e c t a d o s  d i r e c t a ~ ~ e n t e  po r  l a  c a l i d a d  de l o s  
r ep roduc to re s ,  como son e l  ntámero t o t a l  de 
gazapos nacidos  y e l  n h e r o  de  gazapos nac idos  
v i v o s ,  Y l o s  l i g a d o s  a l  manejo de l o s  n i d a l e s ,  
como es l a  morta l idad du ran te  l a  l ac t - ac ibn .  

S i  s e  hace un a r h . l i s i s  de  l o s  r e s u l t a d o s  
de cada ano s e  observan unas producciones por  
cone ja  de a l r e d e d o r  de 40 gazapos d e s t e t a d o s  
por  año.  Cuando se pasa  a l o s  r e s u l t a d o s  por  
j a u l a  l a s  producciones descienden de manera 
a la rmante :  31'5 gazapos d e s t e t a d o s  por  aKo. 
E s t e  hecho s e  comprende a l  a n a l i z a r  l o s  
i n t e r v a l o s  e n t r e  dos p a r t o s  c o n s e ~ ~ t i v o s  po r  
j a u l a ,  70 d i a s  en 1937, y e l  p o r c e n t a j e  de  ~ Ocupacibn de l a s  j a u l a s ,  37 '2  du ran te  e l  mismo 
año . 

Por o t r o  lado  s i  se e s t u d i a n  l o s  
r e s u l t a d o s  d e l  30% de mejores g r a n j a s  du ran te  

l e l  afio 1987 s e  puede observar  que ,  i n c l u s o  
t r a t á n d o s e  de l a s  mejores exp lo t ac iones  de  l a  
muestra ,  Gatas no a lcanzan l o s  n i v e l s  mínimos 
deseab le s  en lo6  parhmetros r e f e r i d o s  a las  



producciones por j a u l a  de maternidad,  que s e  
s i t u a n  en 39'1 gazapos des t e t ados .  

S i  s e  comparan e s t o s  r e s u l t a d o s ,  
p e r t e n e c i e n t e s  a l  30% de l a s  mejores g r a n j a s ,  
con l o s  r e s u l t a d o s  de  o t r o s  p a i s e s  ( en  e s t e  
ca so  d e l  programa RENALAP f r a n c é s  d e l  mismo 
afío 1987) se observa que a  c o s t a  de  una 
e levada  sobreocupación ( 125%) ob t i enen  9 ' 3 
p a r t o s  y  un t o t a l  de 61'8 gazapos d e t e t a d o s  
por  j a u l a  de  maternidad f r e n t e  a  l o s  6 ' 4  
p a r t o s  y 39'1 gazapos que ob t i enen  n u e s t r a s  
mejores exp lo t ac iones .  Ahora b i e n ,  s i  s e  
comparan l o s  r e s u l t a d o s  por  p a r t o ,  no ya d e l  
30% de mejores exp lo t ac iones  s i n o  de todas  l a s  
g r a n j a s  c o n t r o l a d a s ,  s e  observa que e s t á n  muy 
prGximos a l o s  r e s u l t a d o s  f r a n c e s e s :  8'25 
f r e n t e  a 8'6 en e l  t o t a l  de  gazapos  nacido^, 
que,  unido a  una menor mor ta l idad  du ran te  l a  
l a c t a c i b n ,  16% f r e n t e  a  SS%, da un número de 
d e s t e t a d o s  po r  p a r t o  muy prhximo, 6'60 f r e n t e  
a  6'69.La d i f e r e n c i a  en  l o s   resultado^ por  
j a u l a ,  que son en  d e f i n i % i v a  l o s  que darhn una 
idea  d e l  funcionamiento de  l a  e x p l o t a c i h i  , 
r a d i c a  en dos parhmetros ,  l a  tasa  de ocupaci6n 
y e l  i n t e r v a l o  e n t r e  p a r t o s .  

3...,...- ....... GQN.G.L~J.SSSLWdFi. 

A l a  v i s t a  de  l o s  r e s u l t a d o s  ob ten idos  
cabe d e s t a c a r  que l a  buena evoluc ion  de l o s  
mismos depende en  g ran  manera de  l a  t a s a  de 
ocupaciGn Y de l o s  i n t e r v a l o s  improduct ivos .  

La t a s a  de ocupación depende 
d i rec tamente ,  e i n  e n t r a r  en  e l  tem de l a  
sobreocupación,  d e l  funcionamiento de  l a  
repos  i c i ó n  . Con una r epos i c ión  b i en  
p l a n i f i c a d a  . y b i en  e j e c u t a d a  es p o s i b l e  
a c e r c a r s e  a t a s a  de  ocupación d e l  100%, que e s  



a l o  que  se debe  t e n d e r  s i  no se t r a b a j a  e n  
s o b r e o c u p a c i b n  . ' 

Los i n t e r v a l o s  i m p r o d u c t i v o s  e s t R n  
tambien  l i g a d o s  a l a  r e p o s i c i ó n .  S i  se t i e n e  
una r e p o s i c i h n  b i e n  p l a n i f i c a d a ,  d e  manera q u e  
e n  e l  momento e n  que  se d e t e c t e  una c o n e j a  con  
b a j a s  p r o d u c c i o n e s ,  p o r  e j e m p l o ,  se t e n g a  una 
c o n e j a  joven  y g e s t a n t e  para poner  e n  s u  
l u g a r ,  se r e d u c i r á n  d i c h o s  i n t e r v a l o s  
i m p r o d u c t i v o s  h a s t a  l o s  n i v e l e s  d e s e a d o s .  
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ny de granjas 
np de jaulas/granja 
% ocupación local 
% renovación 
fertilidad 

+ int&rvalo entre 
4 
\O partos (jaula) 

nQ partos/ jaula' h. 
N.T./parto 
N.V./parto 
deetetados/parto 
mortalidad lactación 
destetadoo/kembra afío 
destetados/jaula afío 
intkrvalos improd.(S) 

( 
( 2 )  del ultimo destete del ocupante 1 al primer destete del 
ocupante S. 
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nQ de granjas 
~ I Q  de jaulas/gran ja 
5% ocupacidn local 
% renovaci6n 
fertilidad 
intervalo entre 
partos (jaula) 
rla partos/ jaula h. 
N.T. /parto 
N . V .  /part.o 
destetados/parto 
mortalidad lactación % 
destetados/hembra ano 
destetados/jaula afío 
intervalos improd. ( 1) 

(1) del ultimo destete del ocupante 1 al primer destete del 
ocupante 2. 



1 LA FUERZA DEL INSTINTO 

Jaume Casas  R i e r a  

Gran ja  "Can Riera" ,  c / ~ a n t  F e l i u  nO44 

~ ' ~ m e t l l a  d e l  V a l l e s  , ( ~ a r c e l o n a )  Tlf.8430049 

S i  hacemos un r e p a s o  minucioso a  l a s  p u b l i c a c i o -  

nes de  las  ponencias  que se han p r e s e n t a d o  en  

l o s  aimposiums de c u n i c u l t u r a  o rgan izados  po r  

A.S.E.S.C.U, desde  s u s  i n i c i o s  h a s t a  a h o r a  , 
este  e a  e l  no 14 , o s e a  c a t o r z e  años,  podemos 

o b s e r v a r  que e n  l o s  .problemas s a n i t a r i o s  de  l a s  

g r a n j a s  , e l  avance en s u  mejora  ha s i d o  n u l e  , 
o q u i z á s  l o  que es peor  , hemos r e t r o c e d i d o  . 

Algunas enfermedades a l t a m e n t e  c o n t a g i o s a s  

y que causan  g r a v e s  p e r d i d a s  ya  s o n  c a s i  

o l v i d a d a s ,  po r  e s t a r  g e n e r a l i z a d a s  e n  g r a n  c a n t i -  

dad de e x p l o t a c i o n e s  c u n i c u l a s  . Este problema 

podemos d e t e c t a r l o  e n  t o d a  Eurepa  , l o s  que 

hemos v i s i t a d o  d i v e r s a s  g r a n j a s  de o t r o s  p a i s e s  



y t a m b i e n  a  t r a v e s  de  p e r s o n a l i d a d e s  d e  e s t o s  que 

p r e s e n t a n  p o n e n c i a s  e n  España,  t o d o s  c o i n c i d e n  

e n  d e c i r  que  recomiendan a  l a s  g r a n j a s  q u e  

venden  r e p r o d u c t o r e s  que m e j o r e n  l a  s a n i d a d  d e  

l o s  mismos, e n  n u e s t r o  p a i e  i g u a l m e n t e  g r a n  

c a n t i d a d  d e  a n i m a l e s  que d e b e r i a n  i r  a l  m a t a d e r o  

s o n  u s a d o s  como a n i m a l e s  de  c r i a .  

A c o n s e j a r  e s  f a c i l  , t o d o s  l o  hemos hecho a l g u n a  

v e z  , p e r o  e n  c u n i c u l t u r a  q u i z a s  e s  donde más 

c o n s e j o s  s e  dan  , s i n  p r o f u n d i z a r  e n  e l  c o n o c i -  

m i e n t o  d e  donde v i e n e  e l  p rob lema  , q u e r e r  

a r r e g l a r  l a  s a n i d a d  de  a l g u n a s  e n f e r m e d a d e s  

a b a s e  de  m e d i c a r  s i s t e m a t i c a m e n t e  a  l o s  a n i m a l e s  

e s  i r  p o n i e n d o  p a r c h e s  y de  e s t a  forma s e  han 

g e n e r a l i z a d o  a l g u n a s  d e  e l l a s  q u e  c o n  e l  t i e m p o  

debemos e r r a d i c a r  s i  queremos e s t a r  a l a  a l t u r a  

d e  o t r a s  ramas de  l a  g a n a d e r i a  . 
La f a c i l i d a d  que  nos  da  l a  t d c n i c a  p a r a  p o d e r  

g r a b a r  l a s  imágenes  que veremoe s e g u i d a m e n t e  

y q u e  muy p o c a s  p e r s o n a s  han t e n i d o  l a  o c a s i d n  

d e  p o d e r  o b s e r v a r  , e a  un r e t o  d i f í c i l  p e r o  



~ a p a s i o n a n t e  p a r a  e s t u d i a r  y a n a l i z a r  d e t e n i d a -  

mente  l a  e t o l o g i a  de  e s t e  pequeño mamcfero y 

p a r a  p o d e r  s o l u c i o n a r  l o s  p r o b l e m a s  de  s u  c r i a n z a  

D e  t o d o s  l o s  a n i m a l e s  que  e l  hombre ha domes- 

t i c a d o  p a r a  c a c a r l e ~  un p rovecho  , e l  c o n e j o  

e s  e l  q u e  mas v i v o  m a n t i e n e  s u  i n s t i n t o  d e  
# 

c o n e e r v a c i o n  , e l l o  e s  d e b i d o  s e g u r a m e n t e  a l  

poco c o n o c i m i e n t o  que s e  t i e n e  d e l  porque. de  

s u  c o n d u c t a  y l e  hemos o b l i g a d o  a  l o  l a r g o  

d e  s u  c a u t i v i d a d  a t e n e r  que u s a r  e s t e  p a r a  poder  

s u b s i s t i r  , h a b l a r  de  modrrnaa g r a n j a s  no q u i e r e  

d e c i r  f o r z o s a m e n t e  que  e a t e n  d i s e ñ a d a s  p a r a  que 

e s t o s  a n i m a l e s  puedan s e g u i r  l a  c o n d u c t a  que  l es  

d i c t a  e u  i n s t i n t o ,  s i n  duda a l g u n a  10 i d e a l  

p a r a  p o d e r  m e j o r a r  l a  s a n i d a d  c i t a d a  a n t e r i o r -  

mente  . 
Los c o n e j o s  de  monte a l  i o u a l  a u e  t o d o s  l o s  

mamife ros  que  v i v e n  p a r t e  d e  s u  v i d a  e n  t ú n e l e s  

e x c a v a d o s  b a j o  t i e r ra  t i e n e n  muy d e s a r r o l l a d o  

e l  i n s t i n t o  d e  l a  l i m p i e z a  d e  s u s  v i v a r e e , s i  no 

f u e r a  a s $  t e n d r i a n  l o s  mismos p rob lemas  q u e  l o s  



c r i a d o s  e n  c a u t i v i d a d  . 
¿Que  m e j o r  a r q u i t e c t o  c u e  e l l o s  mismos? 

D e s p u e s  d e  v e r  e l  v i d e o  podremos  h a b l a r  p u n t u a l -  

m e n t e  d e  l o s  c a n b i o e  q u e  c r e o  q u e  debemos  h a c r r  

r n  lee prdxi rnos  a ñ o s  e n  l a  c o n s t r u c c i d n  d e  n u e v a s  

g r a n j a s  , c a m b i o s  q u e  n o  s e r i a n  e n  a b s o l u t o  

c o m p l i c a d o s  y  s i ,  muy p r o v e c h o s o s  p a r a  l a  m e j o r a  

e a n i t á r i a  . 
C r e o  q u e  n u e s t r o  p a i s  e s  p u n t e r o  e n  c u n i c u l t u r a  

e n  g r a n  p a r t e  g r á c i a s  a A.S.E.S.C.U y  s i  eabemos  

m e j o r a r  e n  l o s  a e p e c t o ?  a n t e s  c i t a d o s  podemos 

ser a l t a m e n t e  c o m p e t i t i v o s  e n  l a  c o m u n i d a d  

E u r o p e a .  

/ 



1 "MAS CONEJAS CON EL ENGORDE SISTEMA "OPEN AIR" 

.. JUAN ... RLI1.Z .... SAN.CLEMi5N.T. 

"EXTRONA, S .Alf Polí.gono Industrial Can Mir 
.Q8232...-...Y.ILADECAYALLS ........ (.BmcsLona.). 

PRESENTACION 

Siempre con el objetivo de reducir los 
costes de la explotacion cunícola o incrementar 
la productividad, presento con esta comunicación 
una forma segura de aumentar beneficios en la 
producción de conejos de carne. 
Parto de unas premisas bien conocidas: 
1) El promedio de conejas en las explotaciones 
tanto francesas como españolas, sin contar minifun- 
dio está en menos de 100 madres por operación. 
Muy frecuentemente el engorde junto a las madres. 
2) La mayoría de estas instalaciones es& en 
el Cantábrico y en el Mediterraneo de climas 
suaves y a la vez son zonas de gran participación 
de pequeñas operaciones. 
3) El principal coste de las granjas cunícolas 
es el edificio que alberga a los conejos y a 
veces la legalización del mismo. 

4) Cuidar y organizar 110 ó 130 <anejas, es un 
ejemplo, cuesta casi lo mismo que 170 ó 190 y 
suele ser mano de obra del mismo propietario 
o familiar, incluso fuera del horario laboral. 



Es ta s  c u a t r o  premisas que son promedio 
y por t a n t o ,  muy f r e c u e n t e s ,  dan p i e  a l a  s i g u i e n t e  
propuesta:  
"Aumentemos e l  número de cone jas  en e l  l o c a l  
que disponemos, pasando e l  engorde a l  e x t e r i o r  
con e l  s i s tema "Open-Air", reduciendo con e l l o  
l o s  c o s t e s  g e n e r a l e s ,  teniendo más cone jas  produ- 
c iendo po. t a n t o  más conejos  vendib les  y más 
bene f i c io s .  

SISTEMA OPEN-AIR 

Siguiendo l o  ind icado  en l a s  premisas ,  
una g r a n j a  t i p o  de 120 cone j a s ,  con engorde 
j un to  a l a s  madres, s u e l e  t e n e r ,  además de las 
120 j a u l a s  de maternidad, unas 1 2  j a u l a s  p a r a  
l o s  machos y unas 84  j a u l a s  de engorde de tamaño 
i d é n t i c o  o parec ido  a l a s  de maternidad (70% 
de l a s  madres) ,  en t o t a l  216 j a u l a s .  

S i  e s t a  nave, que e s  posiblemente e l  
c u e l l o  de b o t e l l a  a l a  axpansión, por  fa l ta  
económica o por f a l t a  de espac io ,  con permisos 
de e d i f i c a r  ( l i n d e s ,  vec inos ,  ven tanas ,  e t c : . )  
l a  transformamos a s o l o  madres y s u s  correspondien-  
t e s  machos quedar ía  en 198 madres y 18 machos. 

Hemos aumentado 78 madres(un 65% exactamente)  
La producción de l a s  madres s e r á n  por t a n t o  
más d e l  65% s u p e r i o r  a l a  de a n t e s .  

¿Y que hacemos con l o s  gazapos de engorde? 
Aqui v iene  l a  novedad d e l  s i s t ema  "Open A i r " .  
De forma s imple y con un nuevo concepto de engorde 
a l  a i r e  l i b r e ,  con e s t r u c t u r a  novedosa, y una 
j a u l a  adecuada, l o s  gazapos r e c i e n  d e s t e t a d o s  
(30-32 d í a s )  son t r a n s f e r i d o s  a l a s  j a u l a s  "Open 
A i r "  a l  i g u a l  que s e  h a c í a  a n t e s  en s u s  j a u l a s  
de engorde. 

( V e r  f i g u r a  A )  



Figura. A 



En l a  a r e a s  ind icadas  y s i n  temperaturas  
realmente extremas, l o s  r e s u l t a d o s  d e l  engorde 
son parec idos  en tiempo y e l  pequeño aumento 
de conversión ( en  i nv i e rno )  queda compensado 
por  un descenso d e l  í n d i c e  de mortal idad a l  
e s t a r  menos a f ec t adas  por  l a  contaminación y 
con microbismo procedente  de las madres. 

La operación c i t a d a ,  ya aumentada a 198  
madres, p r e c i s a r á  138 j a u l a s  de engorde de s e g u i r  
l a  misma proporción d e l  70%. (Ver f i g u r a  B ) .  

E s t a s  138 j a u l a s  pueden ub ica r se  de forma 
s imple en una l í n e a  de 69 a cada lado  d e l  p a s i l l o  
c e n t r a l ,  o hacer  dos "Open A i r "  de 30 y de 39, 
o l o  que más s e  adapte  a l  e spac io  d i spon ib l e .  

E l  s i s tema "Open-Airtt puede i n s t a l a r s e  
s i n  permiso de obras  ya que e s  un s imple c o b e r t i z o  
de q u i t a  y pon. 

Tecnicamente c o n s i s t e  en una j a u l a  con 
e s t r u c t u r a  que permite  e l  formar un c o b e r t i z o  
de 2 l i n e a s  de j a u l a s  con un p a s i l l o  c e n t r a l  
pa ra  máximo aprovechamiento d e l  e spac io  y mano 
de obra.  

E l  c o b e r t i z o ,  de ba jo  c o s t e ,  p r o t e j e  
a l o s  conejos  y a l  cu idan te  de 1i l l u v i a ,  e l  
v i e n t o  y demás inclemencias  d e l  tiempo. 

E s  aconse jab le  p l a n t a r  a r v o l e s  de h o j a  
caduca p a r a  p r o t e j e r  a l o s  conejos  d e l  c a i o r ,  
también e s  buena medida p i n t a r  e l  t echo  de blanco 
o i n s t a l a r  a spe r so re s  para  suav iza r  l a  t empera tura  
l o s  d í a s  de mucho c a l o r .  

E l  excremento s e  acumula en e l  s u e l o  
y s e  s a c a  d e l  c o b e r t i z o  cuando haya una gran  
can t idad  ya que e l  excremento a l  e x t e r i o r  s e  
s e c a  con mucha rap idez  y no produce o l o r e s  amoniaca- 
l e s  n i  fermentaciones.  



- 
138 Jaulas Engorde "OPEN AIR" 

FIGURA B 



Los comederos quedan p r o t e j i d o s  de l a  l l u v i a  
y l o s  bebederos son automáticos.  Para  e v i t a r  
que e l  agua s e  h i e l e  en i nv i e rno  l a  conducción 
s e  puede equipar  con un c a l e f a c t o r  e l é c t r i c o  
con te rmos ta to  que mantiene siempre e l  agua 
a l a  misma temperatura  (unos 6OC de promedio),  
ga ran t i zado  que s e a  agradable  de beber y sobre todo  
que no s e  h i e l e .  

RESULTADOS 

Aunque ya he c i t a d o  que l o s  r e s u l t a d o s  
en e l  engorde no v a r í a n  sens ib lemente ,  l o s  cunicu l -  
t o r e s  p re sen t e s  o l e c t o r e s ,  pueden dudar de 
e l  l o ,  cuando t a n t o  s e  ha hablado sobre  l o s  e f e c t o s  
d e l  f r i o  o d e l  c a l o r  en madres y en engorde. 

Dispongo de l o s  da tos  de I T A V I  con l a  
co laborac ión  d e l  M i n i s t e r i o  de Agr i cu l tu ra  de 
F ranc i a ,  da to s  sumamente r e c i e n t e s ,  pues son 
de e s t e  mismo año. 

La prueba r e a l i z a d a  en Rambon I! l e t  ( c e r c a  
de P a r i s )  c o n s i s t i ó  en comprobar duran te  p a r t e  
d e l  año 1988, época muy f r i a  y época de c a l o r .  
Loos r e s u l t a d o s  de engorde de cone jos ,  unos d e n t r o  
d e l  l o c a l  muy b ien  acondicionado y o t r o s ,  con 
i d é n t i c o  tamaño de j a u l a s  ;I misma c l a s e  de conejos  
( t i p o  neocelandes b lanco)  al e x t e r i o r .  

E l  d e s t e t e  s e  h i z o  a l o s  28 d í a s ,  eliminando 
l o s  gazapos excesivamente pequeños. Ambos l o t e s  de 
forma a l e a t o r i a  h a s t a  que-pesaran  l o  mismo. 

Se sacaron  engordados a l o s  77 d í a s , ( e n  F ranc i a  
e l  peso de s a c r i f i c i o  e s  de 2 , 3  Kg.) 

En cada j a u l a  s e  ponían 6 gazapos y cada bloque 
24 gazapos. Tanto i n t e r i o r  como a i r e  l i b r e ,  de aqui  e l  
"Open A i r "  que denomina a l  s i s tema.  

En t o t a l  657 cone jos  en 5 r e p e t i c i o n e s .  



La climatología conviene destacarla, 
ya que en Enero-Febrero las temperaturas exteriores 
mínimas fueron de 1,7Q de media y la máxima 
de 90 de media, cuando en el interior era de 
.17,50 promedio, casi sin oscilaciones. 
Los días de lluvia fue de 13 de los 30 de cada 
mes. 

Los resultados promedio de ambos lotes 
de cada mes fueron los siguientes: 

Interior Exterior 

Mortalidad 15,3 9,6 
Peso vivo en 49 días 1.328 gr. 1.283gr. 
Peso vivo en 77 días 2.336 gr 2.215 gr 
Peso obtenido por jaula 11.870 gr 12.020 gr 
Indice de consumo 3,26 3,52 
Consumo diario gr. 116 119 
Inversión por bateria (FF) 14.290 3.500 

Con estos datos resumidos puede verse 
la gran diferencia económica, salen más Kg y 
la inversión es exactamente cuatro veces menor 
en el sistema exterior. 

En España y en las regiones sin los cambios 
brutales de la zona de la prueba ITAVI, las 
diferencias pueden ser muy inferiores en consumos 
y conversión. también es posible la diferencia 
de coste entre local y "Open Air", puede ser 
inferior por la alta tecnología del loca ITAVI. 

Pero en promedio, puede afirmarse rotundamen- 
te que puede hacerse el engorde en exterior 
por economía, pero mucho más importante por 
al ampliación de la cantidad de madres y por 
tanto de conejos, Kgs de conejos producidos. 

Cada caso puede tener unos costes distintos 
y se hace difiri.i augurar incrementos de beneficio, 



pero aun teniendo en cuenta la compra de las 
jaulas y tejadillo "Open Air", los beneficios 
totales de la operación se incrementan a más 
del 50%. 

GRANJA COMPLETA "OPEN-AIR" 

Todo lo anterior va destinado a los cunicul- 
tores promedio, de los que existen miles en 
España, que tienen posibilidad de incrementar 
su producción y beneficios de forma muy sensible, 
haciendo el engorde al exterior y ampliando 
el número de madres que pasan a ocupar todo 
el local. 

Sin embargo, el sistema "Open Air" va 
también destinado a nuevas operaciones o ampliaciones 
completas que en la gran mayoría de zonas de 
España pueden explotarse conejas madres también 
en "Open Air" y más si tenemos en cuenta que 
la principal problemática en zonas frías era 
el agua muy fría, se ha solventado con el sistema 
del cable calienta-agua. 

Por los muchos años dedicados a la cunicul- 
tura y conocedor de cambios y situaciones, puedo 
afirmar que la persistencia contra viento y 
marea de granjas "de años" y buenos resultados 
son en su gran mayoría granjas en sistema abierto. 

Gracias por su atención. 
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ESTUDIOS PRELIMINARES DE LACTACION ARTIFICIAL 
EN CONEJO 

VIUDES DE CASTRO, P.; VICENTE, J.S. 

Departamento de Ciencia Animal 
U.P.V. Camino de Vera, 14. 

46071-Valencia 

INTRODUCCION 

El conejo es una especie que 
presenta al nacimiento un bajo grado de 
desarrollo, de ahí que los efectos maternales 
sean de gran importancia tanto para la 
supervivencia de la camada, como para la 
expresión de la máxima potencialidad de 
crecimiento de las crías (TERQUI, 1979). 

Durante la etapa postnatal, uno de 
los efectos maternales más importantes es la 
capacidad de producción de leche, que 
condicionará de manera importante el 
desarrollo y supervivencia de los gazapos 
hasta el destete. 

Además, aún cuando la capacidad 
lechera de la coneja sea notable, si el número 
de gazapos lactantes es muy elevado (objetivo 
de producción muy importante), la competencia 
entre crías, tanto durante la gestación como a 
lo largo de la lactación, penalizará el 
crecimiento de todos y cada uno de ellos 
(TORRES et al, 1986). 

Por otra parte, la propia fase de 
lactación de la coneja condiciona parámetros 
de productividad en ésta tales como la 
aceptación de la monta y la inducción de la 
ovulación (PEREZ, 1988). 

En la medida que se logre 



independizar el abastecimiento de leche a los 
gazapos de su propia madre, así como del 
tamaño de la camada, se podrá maximizar la 
supervivencia y velocidad de crecimiento 
individual de cada una de las crías nacidas , 
y por otra parte se evitarán al máximo los 
efectos negativos que la lactancia genera 
sobre la capacidad reproductiva de las 
hembras. 

Habitualmente los estudios sobre 
lactación artificial en conejo, se han llevado 
a cabo en gazapos axénicos (libres de 
gérmenes) obtenidos por cesárea de la hembra, 
y alimentados individualmente, dándose una 
mortalidad muy grande y un bajo desarrollo 
debido a la no implantación de la flora 
intestinal y cecal, con manifestación habitual 
de megacolon (BACQUES et al, 1980; DABARD y 
ANGULO , 1984).Tales problemas no cabe pensar 
que se manifiesten si se permite la 
implantación microbiana intestinal y cecal. 

Asi pues, el objetivo del presente 
trabajo es la realización de un ensayo 
preliminar de lactancia artificial en gazapos, 
y la evaluación de sus efectos sobre la 
supervivencia y desarrollo de éstos. 

MATERIAL Y METODOS 

En la experiencia se utilizaron un 
total de 69 animales de una línea sintética de 
producción de carne. 

Se establecieron tres grupos 
experimentales, normal (GN), lactante (GL) y 
precoz (GP), en función del tipo de 
alimentación al que estuviesen sometidos. 

Los gazapos pertenecientes al GN 
eran destetados a los 28 días de edad, 
permaneciendo posteriormente en jaulas de 



engorde (con capacidad para 8 individuos) en 
las que recibían pienso y agua 'ad libitumv. 

Los gazapos del GL eran separados de 
la madre a los 14 días de edad , recibiendo 
como alimento leche artificial (cuya 
composición figura en la Tabla 1) hasta los 28 
días de edad, momento en el que eran llevados 
a jaulas de engorde, en las condiciones 
descritas para el grupo anterior, hasta la 
edad de sacrificio (70 días). 

En el GP,.los gazapos eran separados 
de la madre a los 14 días de edad, llevados a 
jaulas de engorde, recibiendo pienso y agua 
"ad libitumu hasta la edad de sacrificio (en 
las mismas condiciones que los grupos 
anteriores). 

Hasta las dos semanas de edad 
resulta difícil que los gazapos puedan buscar 
por sí solos una fuente de alimento que no sea 
la materna, de ahl que el cambio de 
alimentación se realizase a dicha edad. 

Se siguió la evolución de peso vivo 
desde los 14 días de edad hasta el final del 
periodo de engorde. 

La leche artificial en polvo 
utilizada era diluída 1/2 en agua a 50 C. Una 
vez a temperatura ambiente, se llenaban las 
botellas de amamantamiento , que eran 
colocadas diariamente en las jaulas del GL. 

Esta leche artificial está 
comercializada para el amamantamiento 
artificial de corderos, si bién la dilución 
utilizada en nuestro caso, guarda relación con 
la composición real de la leche de coneja. 



Tabla 1.- Composición química de la leche. 

Humedad 5% Cenizas totales 7% 

Proteína bruta 23.5% Vit.A 42000 U.I./kg 

Grasa bruta 24% Vit.D 4000 U.I./kg 

Fibra bruta 0.5% Calcio 1% 

Almidón 1% Fósforo 0.7% 

Azúcares totales 39% ClNa 1.9% 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La mortalidad para los distintos 
grupos en las distintas semanas se exponen en 
la Tabla 2. Puede observarse que la leche 
artificial era un alimento suficiente como 
para evitar la gran mortandad del GP, además 
aseguró un incremento de peso (Gráfica l), 
aunque no fue tan elevado como en el GN. 

Tabla 2-.Mortalidades (expresadas en % ) .  

GRUPO 14-28 Días 28-sacrif Total 
GN 0% (O) 4% (1) 4% (1) 
GL 5% (1) 5.3% (1) 10% (2) 
GP 64% (14) 25% (2) 73% (16) 
(nZ)= n ~ d e  gazapos muertos 

En los gazapos muertos del GL no se 
detectaron casos de diarrea, mientras que los 
gazapos muertos del GP presentaban graves 
problemas de desnutrición (parálisis de las 
extremidades posteriores, problemas 
diarreicos). 

En la Gráfica 1 se observa que el GP 
presenta una pérdida de peso hasta 10 días 



GRUPO GN GP m 
EDAD PESO SE PESO SE PESO SE 
14 239 42 243 69 210 57 

l .  .Ud 
14 I ?  t i  ¿+ r r ~ ~  3 5 3 t  42 44 SC ' 4 3  Wdi-as)  

Gráfica 1.- Evolución del peso vivo desde 10s 
14 días hasta la edad del sacrificio. 



después de iniciado el tratamiento (hasta el 
día 24 de edad pierden peso), y a partir de 
ese momento, los escasos supervivientes 
muestran incrementos paulatinos de peso, sin 
llegar a alcanzar los pesos de los otros 
grupos. Si bien es necesario indicar que 4 de 
los 6 gazapos que sobrevivieron presentaban un 
peso a 14 días anormal (superior a 350 g.), y 
que ello posibilitó una pronta adaptación al 
alimento sólido y su supervivencia. 

En la Tabla 3 se incluyen las medias 
y significaciones obtenidas en los análisis de 
varianza para el factor 'grupo experimental1 
correspondientes a las seis variables 
consideradas. El grupo GP se excluyó del 
análisis dado que únicamente sobrevivió el 27% 
de los efectivos iniciales. 

Debido a la diferencia existente de 
peso inicial entre los dos grupos a comparar, 
es por lo que se ha efectuado un análisis de 
varianza-covarianza, estableciendo asi la 
comparación entre grupos a peso a los 14 días 
constante. 

Tabla 3.-.Incrementos y medias de pesos a 

distintas edades. (Salvo para pl4d,medias de 

las restantes variables ajustadas a p14d 

constante). 

grupo p 1 4 d  p28d psacr I P D  IPDS I P 1 4 S  

GN 239a 458a 1968a 230a 1500a 1735a 

GL 210b 410b 1752b 181b 1336b 1520b 

a,b = medias con distinta letra difieren 
significativamente al 95%. . 

donde : 



P14D= peso a los 14 días de edad. 
P28D= peso a los.28 días de edad. 
Psacr= peso al sacrificio. 
IPD=incremento de peso hasta destete. 
IPDS= incremento desde el destete hasta 

el sacrificio. 
IP14S= incremento desde los 14 días 

hasta el sacrificio. 

Desde los 14 días hasta el destete, 
el crecimiento de los conejos, medido como 
IPD, es significativamente diferente entre el 
GN y el GL. Como muestra la gráfica 1, en el 
inicio de la lactación del GL, hay un periodo 
de unos 7 días en el que el crecimiento está 
penalizado, lo que podría deberse a la etapa 
de adaptación a la leche artificial. A partir 
de los 28 días, el crecimiento de los gazapos 
del GL era menor que los del GN, si bién hay 
que tener en cuenta que este último grupo, 
durante la lactación disponía de pienso, 
además de la leche materna, posibilitándose 
así la adaptación al alimento sólido, mientras 
que los animales del GL únicamente dispusieron 
de la leche artificial. 

CONCLUSIONES 

La leche artificial utilizada es un 
buen sustituto alimenticio de la leche materna 
entre los 14 y los 28 días de edad. 

El destete precoz de los gazapos, 
alimentados hasta el engorde con pienso y agua 
no es conveniente, a no ser que se refuerce su 
alimentación con leche artificial. 

Por otra parte, sería necesario 
evitar los inconvenientes de metodología de 
suministro de la leche, ya que al ser muy rica 
en grasa y azúcares, provoca la obstrucción de 



los chupetes y botellas de amamantamiento. 
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COMPENSACION DEL CRECIMIENTO DURANTE 
ENGORDE 

Departamento de Ciencia Animal. U. P. V. 
Camino de Vera, 14. 46071 Valencia 

Los gazapos de 30 camadas, que al parto 
tienen entre 8 y 12 vivos, se redistribuyen 
constituyéndose tres grupos de 10 camadas con 
3, 8 y 14 gazapos respectivamente, número que 
se mantiene fijo durante la lactación. Al 
final de la misma se toman dos gazapos de cada 
camada y se mantienen hasta los 70 días 
alimentados "ad libitum" controlándose su 
crecimiento. 

Los gazapos procedentes de camadas de 8 
alcanzan, a las tres semanas de engorde, un 
peso semejante a los de 3, manteniendo luego 
un crecimiento semejante. 

Los gazapos más pequeños, procedentes 
de camadas de 14, no llegan a alcanzar el peso 
de los demás, pero si al destete su peso era 
un 60% del correspondiente a los grandes, en 
el momento del sacrificio esta diferencia es 
sólo de un 10% aproximadamente. 



Generalmente se considera que un mayor 
peso al destete supone un crecimiento más 
rápido durante el engorde, alcanzándose 
también un peso más elevado a la edad del 
sacrificio. A la inversa, los gazapos 
psrtenecientes a las camadas más numerosas, 
que son los más pequeños al destete, estarían 
penalizados durante el engorde. 

Si la primera observación es 
particularmente notoria en algunos individuos, 
la segunda, por el contrario, parece bastante 
menos evidente debido, probablemente, a una 
buena capacidad de los conejos para 
desarrollar un crecimiento compensatorio tras 
un periodo de restricción alimenticia 
(PRUD'HON et al., 1970), aunque LEBAS (1973) 
no consiguió ponerla en evidencia. 

Observaciones anteriores de nuestro 
equipo (BLASCO et al., 1983) determinaron que 
la velocidad de crecimiento durante el engorde 
no parece depender mucho del peso al destete, 
siendo la correlación entre los pesos al 
destete y sacrificio de 0.60. Correlación que 
para ZUCCHI y DESALVO (1985) es todavía más 
baja: 0.42. Estos bajos coeficientes de 
correlación indicarían, efectivamente, esa 
relativa independencia entre el crecimiento y 
el peso al destete. Sin embargo dichos 
trabajos se hicieron con las poblaciones 
totales de granja y considerando solo dos 
momentos, cuales son el destete y el 
sacrificio. 

El presente trabajo se ha propuesto 
contribuir al conocimiento del posible 



crecimiento compensatorio de los conejos y a 
su ritmo de actuación. 

1 MATERIAL Y METODOS 

Los gazapos de 30 camadas, que en el 
momento del parto tenían entre 8 y 12 vivos, y 
que eran de formato seme jante, se 
redistribuyeron constituyendo tres grupos de 
camadas con 3, 8 y 14 gazapos respectivamente, 
que permanecieron con sus madres adoptivas 
hasta el destete, a los 28 días. El tamaño de 
dichas camadas se mantuvo constante hasta ese 
momento, reponiéndose las pérdidas con gazapos 
de reserva, coetáneos de los experimentales y 
de formato semejante. Los gazapos repuestos se 
marcaron y la información que les corresponde 
no se ha considerado en los cálculos. 

Los animales, procedentes de la granja 
experimental del Departamento de Ciencia 
Animal de la U.P.V., pertenecen a la línea V, 
de origen sintético, seleccionada para mayor 
tamaño de carnada y se han mantenido en las 
condiciones habituales de dicha granja, ya 
descritas en anteriores trabajos (PLA et al. , 
1988). 

Al destete, se tomaron al azar dos 
gazapos de cada camada, que tras ser 
identificados se pesaron y trasladaron a la 
nave de engorde, donde se a10 jaron en jaulas, 
en grupos de 8, recibiendo "ad libitum" el 
pienso normal de engorde y teniendo acceso 
libre al agua. Los animales se pesaron 
semanalmente y, al sacrificio, a los 70 días, 
se controló el peso de la canal. 



Los cálculos se han realizado 
utilisando 10s programas P1D y P1V del paquete 
estadístico BMDP (DIXON, 1983). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La reducción de la ración, tanto de la 
leche durante la lactancia como del alimento 
sólido posteriormente, reduce el crecimiento 
de tal forma que, aunque no llegue a anularlo, 
puede afectar al desarrollo posterior. De 
manera inversa, el cambio posterior a un alto 
plano de nutrición, acelera la tasa de 
crecimiento con un efecto compensatorio (BATT, 
1980). 

El crecimiento compensatorio tras un 
período de restriccidn ha sido estudiado en 
distintas especies por diferentes autores y ,  
en el conejo adulto, LEDIN (1984) lo confirma, 
aunque encuentra una diferencia residual en el 
peso final. 

En los animales polítocos, la 
producción de leche aumenta con el tamaño de 
camada, aunque no de forma proporcional 
(ARVEUX, 1987). En el conejo, de hecho, el 
consumo de leche por gazapo disminuye 
ligeramente al aumentar el tamaño de la 
camada, pasando de 34 gr/día en camadas de 4 a 
24 gr/día por gazapo en camadas de 8 (MENDEZ 
et al., 1986). Cabe pensar por tanto que en 
camadas numerosas, como las constituidas por 
14 individuos, la disposición individual de 
leche haya descendido a niveles que puedan 
considerarse una restricción alimenticia. El 
paso a la alimentación sólida "ad libitum" 
implicaría para estos últimos la posibilidad 
de recuperar el retraso en su crecimiento. 



En nuestro caso, la restricción 
alimenticia sufrida por los gazapos durante la 
lactación, queda patente en los pesos al 
destete, a los 28 días, en que los pesos 
medios de los gazapos pertenecientes a los 
tres tamaños de camada son claramente 
diferentes, teniendo los pequeños, 
pertenecientes a las camadas de 14, un peso 
equivalente al 60% del correspondiente a las 
camadas de 3 (Cuadro 1). 

La ingesti6n de pienso s61ido "ad 
libitum" posibilita un rápido crecimiento tras 
el destete que, junto al aumento de peso 
originado por el mayor contenido digestivo, 
hace que al final de la primera semana del 
engorde, el peso de los gazapos de los tres 
grupos sea alrededor del 50% mayor que al 
principio de la semana (Cuadro 2). 

Puesto que la velocidad relativa de 
crecimiento en ese periodo es muy parecida 
para los tres grupos, al final de la primera 
semana se mantienen las diferencias de peso 
observadas al comienzo de la misma. 

Las velocidades relativas de 
crecimiento semanal van, en general, 
disminuyendo a lo largo del engorde. Pero 
mientras ese descenso es brusco en la segunda 
semana para el grupo de 3, manteniendo luego 
un descenso paulatino, para el grupo de 14 se 
mantienen muy elevadas durante las tres 
primeras semanas, consiguiendo hasta casi el 
final un ritmo de crecimiento superior al de 
los otros grupos. Mientras, los gazapos 
procedentes de camadas de 8, aunque con 
irregularidades, presentan un comportamiento 
intermedio (Cuadro 2). 



Las mayores velocidades de crecimiento 
de los gazapos del grupo 8, respecto a los del 
grupo 3, hacen que, al final de la tercera 
semana de engorde, el formato de ambos grupos 
sea ya muy semejante, poniendo en evidencia al 
mecanismo compensador. 

El mismo mecanismo parece estar 
actuando en los gazapos más pequeños 
procedentes de camadas de 14, que mantienen un 
crecimiento más acelerado que los demás 
durante casi todo el tiempo. Al sacrificio, el 
peso de estos animales no alcanza el 
correspondiente al de los otros grupos, pero 
bien es verdad que esa diferencia es sólo del 
orden del 10%. Si el sacrificio se hubiera 
demorado algún tiempo, habríamos podido 
determinar si dicha diferencia se mantenia o 
si, por el contrario, desaparecía. 

Los coeficientes de correlación entre 
el peso al destete y los correspondientes a 
las sucesivas semanas son, como mínimo del 
orden de 0.70 (Cuadro 3) y de 0.76, en 
concreto, con el peso al sacrificio. Valores 
próximos, o superiores, a los encontrados por 
VRILLON et al. (1979) de 0.66 a 0.71 y a los 
ya citados de BLASCO et al_. (1983) o ZUCCHI Y 
DESALVO (1985). 

Unos mayores valores de los 
coeficientes de correlación pudieran indicar 
una mayor dependencia del crecimiento con el 
peso al destete. Pero la moderación de los 
valores encontrados y los rangos de las 
diferencias observadas en los valores de los 
pesos medios, no parecen empañar la existencia 
del crecimiento compensador. 



En la población a la que pertenece la 
muestra de este trabajo, el tamaíío medio de la 
camada es de 8.10 nacidos vivos, con un umbral 
de saturación de 14 gazapos (ESTANY et al., 
1986). Siendo que los gazapos de estas camadas 
numerosas son capaces de recuperar, 
prácticamente, durante el engorde la 
diferencia que consiguieron los pertenecientes 
a camadas con bastantes menos individuos, el 
interés por mejorar los rendimientos, más que 
hacia una mayor alimentación durante la 
lactancia, debe dirigire hacia la consecución 
de la mayor supervivencia de los gazapos, toda 
vez que la posibilidad de aumentar el tamaño 
de las carnadas al nacimiento es un objetivo 
más factible por mejora genética. 

CONCLUSIONES 

* Una elevada disposición de leche durante la 
lactación favorece el rápido crecimiento de 
los gazapos que, en general, no continua a 
ese ritmo durante el engorde. 

* La restriccidn en la disposición de leche, 
que tienen los gazapos de camadas numerosas, 
determina una ralentización de su 
crecimiento que puede recuperarse, 
prácticamente, durante el engorde. 
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Valores medios de los pesos correspondientes al periodo del 
engorde, relativos a los gazapos procedentes de los tres 
tamaños de camada durante la laotación. 

TAMAÑO DE CAMADA Significación 
PESOS 3 8 14 factor 

media 693 a 555 b 413 o 
DESTETE *** 

error tipico 18.86 20.17 18.65 

m 1050 a 831 b 620 o 
18 SEMANA *** 

et 18.86 25.86 21.84 

m 1244 a 1051 b 902 o 
28 SEMANA *** 

et 20.45 21.89 39.85 

m 1464 a 1505 a 1213 b 
3a SEMANA *** 

et 25.82 34.12 34.15 

m 1868 a 1929 a 1645 b 
SB SEMANA *** 

et 30.82 44.38 39.83 

m 1969 a 1937 a 1725 b 
6a SEMANA *** 

et 29.73 33.37 39.20 

CANAL *** 
et 21.61 25.72 23.98 

(distinta letra representa diferencia significativa p<O.O5) 



CUADRO 2 

Valores medios de los porcentajes de 
incremento de peso semanal. 

TAMARO DE CAMADA 
3 8 14 

la SEMANA 51.37 49.73 49.88 

2- SEMANA 18.48 26.47 45.48 

39 SEMANA 17.68 43.10 34.37 

4a SEMANA 12.84 13.29 16.57 

59 SEMANA 13.07 13.08 16.33 

6a SEMANA 5.35 O. 41 4.86 



CUADRO 3 

Coeficientes de  correlación en t r e  l o s  pesos a l  
d e s t e t e  y l o s  correspondientes durante l a s  
s e i s  semanas de  engorde y e l  de  la  canal .  

Peso d e s t e t e  

la Semana O. 9672 

2a Semana O. 8596 

3^ Semana O. 7768 

4a Semana O. 7507 

5G Semana O. 6982 

6a Semana O. 7612 

Peso canal O. 7800 

Incremento peso 
engorde O. 0106 



ADOPCIONES SUCESIVAS DE CAMADAS COMPLETAS 
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RESUMEN 

Un primer estudio sobre la capacidad de 
las conejas para mantener sucesivas camadas de 
gazapos, se ha realizado con cuatro animales a 
los que, retirada su camada al destete a los 
21 días, les es puesta para adopción otra 
camada de 8 gazapos y 14 dias de edad, que 
mantienen una semana, repitiéndose la 
operación hasta 10 veces. 

La coneja soporta bien este tratamiento 
y asegura la supervivencia de los gazapos a 
los niveles habituales. El crecimiento de los 
gazapos de la la, 2a ó 3G adopción es 
comparable al de los pertenecientes a los 
grupos testigo, mientras que los animales de 
la 4a adopción, o posteriores, consiguen un 
porcentaje de incremento de peso menor que la 
mitad del que tienen los gazapos de una camada 
normal sin adopción. 



La coneja  e s  un animal que acep ta  b ien  
l a  adopción, inc luso  cuanto ésta supone una 
prolongación d e l  per iodo normal de  l a c t a n c i a .  
A s í ,  si a l o s  21 d í a s  pos tpa r to  s e  l e  
s u s t i t u y e  su camada por  o t r a  de  r ec ién  
nacidos,  consigue l l e v a r  h a s t a  e l  d e s t e t e  a 
l o s  adoptados con un peso normal, s i  b ien  se 
producen pérdidas importantes,  de  h a s t a  un 30% 
de  l o s  e f e c t i v o s  (PLA y MAHO, 1988). Dichas 
pérd idas  no s e  producen, s i n  embargo, a l  poco 
de  l a  adopción, s i n o  duran te  l a  3a semana d e  
la m i s m a ,  momento en que son máximas las 
necesidades de  l o s  gazapos (TORRES e t  a l . ,  
19781, mientras  que l a  coneja  e s t á  en s u  6G 
semana pos tpar to ,  con una producción d e  leche  
que podr ía  estar ya disminuida (LEBAS, 1968). 

S i  la  adopción d e  rec ién  nacidos se 
produce a l o s  14 d í a s  pos tpar to ,  e l  peso a l  
d e s t e t e  d e  l o s  gazapos adoptados y s u  
v i a b i l i d a d  no d i f i e r e n  d e  l o s  que s e  obt ienen 
en una camada normal con s u  madre (PLA y MAHOj 
1988). 

En e l  p resen te  t r a b a j o  se ha pre tendido  
e s t u d i a r  la  p o s i b i l i d a d  d e  que una coneja  
adopte suces ivas  camadas, l o  que implicaría 
proiongar l a  l a c t a c i ó n  durante  un tiempo 
b a s t a n t e  mayor que el  considerado 
habitualmente como normal pa ra  una l a c t a c i ó n .  

MATERIAL Y METODOS 

Se han u t i l i z a d o  en esta exper ienc ia  54 
hembras d e  l a  g r a n j a  experimental  d e l  
Departamento d e  Ciencia  Animal de  l a  U .  P. V . ,  
pe r t enec ien tes  a l a  l í n e a  V, d e  o r igen  



sintetice, seleccionada para mayor tamaño de 
camada. 

Cuatro de ellas, que han constituido el 
núcleo de la experiencia, son animales de 20 
parto a los que el día del mismo se les deja 
unn camada formada por 8 gazapos, que 
mantienen hasta el destete a los 21 días. En 
ese momento adoptan otra camada de 8 gazapos 
que tienen 14 días de edad y la mantienen una 
semana, pasada la cual se desteta y es 
sustituida por otra de características 
semejantes, repitidndose la operación durante 
diez semanas. 

Diez hembras han formado el grupo 
testigo, siendo animales de iguales 
características a las experimentales, y 
manteniendo sus camadas de 8 gazapos hasta el 
destete a los 28 días. Las demás conejas han 
sido proveedoras de gazapos para las 
adopciones. 

Las camadas controladas se han 
mantenido siempre con ocho lactantes. 
Cualquier baja producida era sustituida por 
otro gazapo coetáneo de los experimentales y 
de formato seme jante, debidamente 
identificado, y la información que les 
corresponde no se ha tenido en cuenta en los 
análisis estadísticos. 

Todos los animales pertenecen a la 
misma línea y se han mantenido en la nave de 
maternidad de la granja, en las condiciones 
habituales de la misma, ya descritas en 
anteriores trabajos (PLA, et al., 1988). 

Al destete a los 21 días, los gazapos 



han pasado a l a  nave de  engorde, i d e n t i f i c a d o s  
individualmente,  s iendo a lo jados  en j a u l a s  d e  
8. A l a  mitad d e  los gazapos de  cada camada se 
l e s  sumin i s t ró  un pienso de  arranque duran te  
una semana, pasando luego a a l imentarse  con e l  
pienso normal de  engorde. L a  o t r a  mitad 
rec ib ie ron  este segundo pienso desde e l  
momento d e l  d e s t e t e .  

Todas las conejas ,  y también las 
camadas, han s i d o  pesadas semanalmente y 
revisado su  es t ado  s a n i t a r i o .  La inc idenc ia  d e  
cua lqu ie r  f a c t o r  a jeno a l a  exper iencia  s e  ha  
t e n i d o  en cuenta  y sus  r e su l t ados  no han s i d o  
considerados.  

Los a n á l i s i s  e s t a d í s t i c o s  se han 
r e a l i z a d o  u t i l i z a n d o  l o s  programas P1D y P1V 
d e l  paquete BMDP (DIXON, 1983) con e l  
ordenador Univac 1100 d e l  Centro de  Cálculo d e  
l a  U.P.V. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los pesos medios de  l o s  gazapos a l o s  
14  y 2 1  d í a s ,  e l  incremento de  dichos pesos en 
e s e  per iodo y e l  porcenta je  que supone ese 
incremento respec to  a l  peso a l o s  14 d í a s  se 
presentan en el Cuadro 1. 

A l o s  14 d í a s ,  momento en que e n t r a n  en 
l a  exper iencia ,  l o s  gazapos t i enen  un peso 
seme jante ,  excepto l o s  que fueron adoptados 
las semanas 6a y ?a, que d i f i e r e n  e n t r e  s í  Y 
que fueron respectivamente l o s  d e  mayor Y 
menor formato. 

Tras su  adopción durante  una semana l o s  
r e s u l t a d o s  ya son d i f e r e n t e s :  



Los gazapos d e  l a  pr imera adopción han 
incrementado s u  peso d e  manera semejante a - 
como l o  hacen l o s  que estaban en una l a c t a c i ó n  
normal ( t e s t i g o  y camada p r o p i a ) ,  mientras  que 
l o s  de  las adopciones 2B y 3a presentan  unos 
re su l t ados  un POCO menores, debiendo 
recorda r se  que esos momentos las conejas  e s t á n  
en su  5a ó 6a semana de  l ac tac ión .  

A partir de  l a  4B adopción l o s  
incrementos de peso han s i d o  menores, y l o s  
gazapos que tomaron p a r t e  de  e l l a s ,  no 
consiguieron incrementar su  peso en más de  un 
20%, mientras  que d icho v a l o r  en una l a c t a c i ó n  
normal, o en la  primera adopción en e s t e  
t r a b a j o ,  e s  a l  menos d e l  40%. 

Los peores r e su l t ados  han aparecido en 
l a  10s adopción, pues l o s  gazapos que tomaron 
p a r t e  d e  e l la  t a n  s ó l o  aumentaron s u  peso, en 
promedio, un 4%, v a l o r  práct icamente d e  
mantenimiento. 

S i  a l o  l a r g o  de  l a  exper iencia  l o s  
incrementos de  peso conseguidos por  l o s  
gazapos presentan i r r egu la r idades ,  aunque con 
una c l a r a  tendencia  descendente,  la  evolución 
d e l  peso d e  las conejas  no s e  comporta d e  
igual  modo. De hecho no puede hab la r se  d e  
ninguna tendencia  ( e l  tes t  F no da  
s i g n i f i c a c i ó n  pa ra  e l  f a c t o r )  y l a  simple 
observación de  la  va r i ac ión  d e l  peso d e  las 
hembras a l o  l a r g o  d e l  tiempo muestra 
ganancias Y pérdidas d i s t r i b u i d a s  
aparentemente al  a z a r  (Cuadro l), aunque en 
conjunto hay una ganacia  media n e t a  d e  180 
gramos por hembra. 

Debe d e s t a c a r s e  que aún habiendo 
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prolongado la lactación de las conejas durante 
13 semanas, e independientemente de la 
ganancia de peso de los gazapos, se aseguró la 
supervivencia de éstos, no habiéndose 
producido pérdidas más que en una adopción (la 
331, que fueron del mismo orden que las 
habidas en la camada propia (Cuadro 2). 
Resultados muy diferentes a los que se 
obtienen en el caso de destacar los gazapos a 
los 14 días, pues en este caso las 
mortalidades entre los 14 y los 28 días llegan 
al 63'6% de los gazapos destetados, como han 
puesto de manifiesto VIUDES-DE CASTRO y 
VICENTE (1989). 

Entre los 21 y 35 días las pérdidas han 
variado entre cero (en la 6^ adopción y con 
pienso normal al destete) y 1.67 (en la 103 
adopción y también con pienso normal), no 
habiéndose encontrado ninguna diferencia 
consistente ni tendencia. Tampoco parecen 
haber diferencias en función del pienso 
utilizado en el destete de los animales. 

CONCLUSIONES 

* La coneja acepta adoptar sucesivas camadas 
de gazapos, asegurando la supervivencia de 
las mismas. 

* Cuando se produce la adopción consecutiva de 
camadas durante una semana, los gazapos de 
la la, 2s ó 3a adopción consiguen un 
porcentaje de incremento de peso comparable 
al que tienen los gazapos de una camada 
normal sin adopción. 

*Los gazapos de la 4G adopción, O 
posteriores, consiguen un porcentaje de 



incremento de peso que es menor que la mitad 
del que tienen los grupos testigo. 
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CUADRO 1 

valores medios de l o s  pesos de l o s  gazapos a 14 y 21 dtas. d i f e r e n c i a  ent re  l o s  mismos y porcentaje que 
supone este incrmento respecto a1 peso a l o s  l b  dtas, para el grupo t e s t i g o  y l a s  camadas propia y adoptadas. 
valores medios do l a  va r i ac ión  de l  peso de l a  hembras y s i g n i f i c a c i ó n  de l e s  comparaciones de medias. 

Camada Adopciones Sig. 
Test igo Propia 1 ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T e r t F  ------ ------- 

Poso medio 258 261 256 259 252 274 260 288 240 251 271 267 NS 
a l b  d las  ab ab ab ab ab ab ab 8 b ab ab ab - . -  

N 
N 
O Peso medio 368 365 357, 323, 331 326 306 314 m 3  301 309 276 ** 

a 21 días a ab abc abcd abcd abcd bcd bcd d cd  bcd d 

Incremento peso 109 103 101 63 81 52 46 27 33 50 38 10 *** 
de l b  a 21 dlas a a ab bcd abc cd cde de de cd de e 

Porcentajoincrem- 42 40 10 21 32 19 18 9 IL 20 1 1  1 S S *  

t o  peso a a a bc ab bc bce ce ce bc ce e 

Var iación peso 137 -69 -97 -95 10 219 67 -72 31 142 60 -17 NS 
madre ab b bc bc ab a ab b ab ab ab ab 

(Di ferente l e t r a  representa d i fe renc ias  s i gn i f i ca t i vas  ~(0 .05)  







VIABILIDAD DE LOS GAZAPOS EN CAMADAS NUMEROSAS 
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RESUMEN 

Se estudian los efectos que el 
amamantamiento en los primeros días y el 
formato de los gazapos puedan ejercer sobre su 
viabilidad, en 100 camadas en las que el 
número de gazapos supera el de pezones de la 
madre. 

Puede observarse como el formato de los 
gazapos al nacimiento es un buen indicador de 
su capacidad de supervivencia en dichas 
camadas numerosas. De hecho, los más pequeños 
mueren durante los dos primeros días y sólo 
aquellos cuyo peso es superior a 50 grs 
sobreviven mayoritariamente. 

Por otra parte, los gaaapos que mueren 
durante los primeros días no han mamado, o lo 
han hecho en pequeña cantidad, los días 
anteriores. La muerte se ha producido por 
inanición y confirma la competencia entre los 
gazapos. 



Uno de  l o s  ob je t ivos  d e  la  Mejora 
Genética en e l  conejo r e s i d e  en la  se lecc ión  
respecto  a l  número de  nacidos vivos,  toda  vez 
que con una media de  nacidos vivos d e  
alrededor de  8,  e l  aumento de  l a  media 
poblacional en uno más, s i n  p r a c t i c a r  
adopciones, todavía  r e p o r t a r í a  un incremento 
de  0.7 gazapos des te tados  (ESTANY e t  a l . ,  
1986). 

Sin embargo, en l a  medida en que se 
produzcan aumentos en e l  número de  nacidos 
t o t a l e s ,  e x i s t i r á  un mayor número de gazapos 
desmedrados, esos gazapos de  formato 
notablemente más reducido que el  d e l  r e s t o  d e  
sus  hermanos de  camada, cuya capacidad de 
supervivencia e s  más reducida ya d e  i n i c i o  
(TORRES e t  a l .  , 1986-a). A s í ,  SZENDRO y BARNA 
(1984) encuentran que el  100% de l o s  gazapos 
que a l  nacer pesan menos de  35 g r s  mueren 
antes  de  l a s  dos semanas, mientras que viven 
aún un 30% de  aquel los que pesaban e n t r e  35 Y 
45 g r s .  

Con todo, l a s  pérdidas de  gazapos a l  
parto,  o en l o s  días pos te r io res ,  parecen 
estar asociadas con una ausencia de  inges t ión  
de  leche, pues TORRES e t  a l .  (1988-a) 
encuentran que en todos l o s  gazapos muertos e l  
d í a  d e l  par to ,  o l o s  dos s igu ien tes ,  no hay 
leche en e l  estómago. 

En camadas numerosas se dá además, 
normalmente, l a  c i rcuns tanc ia  de  que e l  número 
de  gazapos vivos es super io r  a l  número de  
pezones de  l a  madre, por l o  que a la  hora  d e  
mamar se establecen competencias e n t r e  l o s  



l a c t a n t e s  que pueden conducir a que algunos 
accedan a la  leche  en escasa  o n u l a  cant idad,  
l o  que s i n  duda se r e f l e j a r í a  en s u  
v i a b i l i d a d .  D e  hecho SZENDRO y HOLDAS (1984) 
encuentran que conejas  con 10 pezones pueden 
mantener un 10 ó 20% d e  gazapos más que 
aque l l a s  que t i e n e n  8 pezones. No obs tan te ,  
TORRES (1988) comparando dos sistemas d e  
adopción, en l o s  que l o s  gazapos adoptados se 
correspondan con e l  número d e  pezones d e  l a  
madre, o bien sean l a  media d e  l o s  nacidos ese 
d í a ,  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  
e n t r e  ambos sistemas. 

El  p resen te  t r a b a j o  se ha  propuesto 
e s t u d i a r  l o s  e f e c t o s  que e l  amamantamiento en 
l o s  primeros d í a s  y el formato d e  l o s  gazapos, 
puedan e j e r c e r  sobre  su  v i a b i l i d a d ,  en camadas 
en que hay más l a c t a n t e s  que pezones t i e n e  l a  
coneja.  

MATE-TODOS 

Para  la  r e a l i z a c i ó n  d e  e s t e  t r a b a j o  se 
han cont ro lado c ien  camadas en las que e l  
número d e  gazapos, durante  la  primera semana 
de  v ida ,  superaba el  número d e  pezones d e  l a  
madre. 

Los animales pertenecen a l í n e a s  d e  
formato medio, d e  la  g r a n j a  experimental  d e l  
Departamento d e  Ciencia  Animal d e  l a  U. P. V. , 
donde han permanecido en l a  nave d e  
maternidad, a lo jada  cada madre con s u  camada 
en una j au la  con n i d a l  d e  cubeta  d e  p l á s t i c o  
p rov i s to  de  bor ra  d e  algodón, En d i c h a  nave, 
se c o n t r o l a  en invierno  la  temperatura p a r a  
que no b a j e  d e  13*, y en verano se e v i t a n  las 
altas temperaturas por v e n t i l a c i ó n  forzada .  La 



iluminación diaria es constante, con 16 horas 
de luz y la alirnentacibn, "ad libitum", a base 
de un pienso comercial granulado, formulado 
convenientemente para satisfacer 1 as 
necesidades de los animales. 

El día del parto se elegieron para este 
trabajo camadas que cumplían el requisito 
numérico indicado más arriba. Los gazapos se 
identifican numerándolos en el lomo con un 
rotulador permanente y se pesan con una 
balanza cuya apreciacidn es de 2 gramos. Para 
evitar el error que pudiera producir en cada 
pesada la agitacidn del gazapo y oscilación de 
la aguja, se procede en cada caso a la 
inmovilización del mismo en un recipiente de 
plástico. Hecho esto se cierra el nidal hasta 
el día siguiente. 

A primeras horas de la mañana y durante 
tres días consecutivos se pesan 
individualmente los gazapos, se abre el nidal 
para permitir el acceso de la madre, y el 
amamantamiento, y 15 minutos después se 
vuelven a pesar los conejos y cerrar el nidal. 
El último de estos días se renueva la 
identificación y se deja ya libre el acceso de 
la madre. 

Durante los ocho primeros días de vida 
de cada camada se hace un seguimiento de la 
supervivencia de cada gazapo. 

El tratamiento estadístico de los datos 
se ha hecho con los programas PlD, P1V y P2V 
del paquete estadístico BMDP (DIXON, 1983) 
implementado en el ordenador del Centro de 
Cálculo de la U.P.V. 
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RESUJ,TADOS Y DISCUSION 

E l  tamaño medio a l  nacimiento d e  las 
camadas cont ro ladas  es d e  11.94, s iendo d e  
11.58 la  media de  l o s  gazapos vivos y d e l  
3.01% las pérdidas a l  p a r t o .  El  número d e  
pezones d e  las conejas  d e  la  exper ienc ia  
o s c i l a  e n t r e  7 y 10, s iendo e l  v a l o r  medio d e  

1 8.43. 

A l  nacimiento, l o s  gazapos t i e n e n  un 
peso comprendido e n t r e  25 y 95 gramos, s iendo 
su peso medio d e  59.54 g r s .  y pesando e n t r e  50 
y 69 gramos más d e  la mitad d e  e l l o s  (Cuadro 
1). Por término medio, las camadas p ierden  
1 . 6 1  gazapos duran te  l o s  ocho primeros d í a s ,  
s iendo las pérdidas  más f u e r t e s  las ocur r idas  
l o s  d í a s  20 y 30 (Cuadro 2 ) .  Debe d e j a r s e  
cons tancia  que d e  las pérdidas  con tab i l i zadas  
en e l  grupo de  muertos e n t r e  e l  40 y e l  80 
d í a ,  l a  mitad corresponden a las producidas e l  
d í a  4. 

Ningún gazapo con un peso a l  nac3miento 
menor 'de 36 g r s .  sobreviv ió  una semana (Cuadro 
2 ) .  

Durante el primer d í a  mueren casi l a  
t e r c e r a  p a r t e  d e  l o s  gazapos que a l  nacer  
pesaban menos de 40 g r s . ,  y o t r o  t a n t o  sucede 
e l  segundo d í a .  Tan s o l o  un 9% d e  e s t o s  
gazapos sobrevive una semana (Cuadro 1). Los 
gazapos cuyos pesos eran e n t r e  40 y 49 gramos 
suf ren  s u s  mayores pérd idas  e l  d í a  30; un 60% 
de  e l l o s  sobreviven l a  semana. Aquellos cuyo 
peso es super io r  a 50 gramos s u f r e n  pocas 
pérdidas,  sobreviviendo más d e  una semana la  
mayoría d e  e l l o s  (Cuadro 1). Todo e s t o  hace 
que, efectivamente,  l o s  pesos medios a l  



nacimiento de los gazapos que mueren en sus 
primeros días, sean mayores cuanto mayor es la 
supervivencia (Cuadro 3). 

Este efecto del formato de los gazapos 
sobre su supervivencia es altamente 
significativo y, en el rango de camadas de 
este trabajo, es además independiente del 
número de nacidos vivos o nacidos totales, 
como lo indican los ANOVA en que estos valores 
se incluyeron como covariables (Cuadro 4). En 
dichos análisis las covariables alcanzaron 
significación, o están muy próximas a ella, 
para supervivencias mayores a un día, por lo 
que, teniendo en cuenta el signo negativo de 
los coeficientes de regresión, se confirma una 
vez m8s el que las camadas más numerosas 
-tanto en gazapos vivos como nacidos totales- 
son las que consiguen menor supervivencia para 
sus gazapos (ESTANY et al. , 1986; TORRES et 
al. , 1986-b) . 

Podría aducirse que el cerrar el nidal 
es causa de muertes en la camada. Sin embargo, 
la experiencia al respecto (TORRES et al., 
1988-b) indica que no es así, e incluso hay 
autores (CASTELLO et al., 1984) para quienes 
la mortalidad es inferior en las camadas en 
que la madre tiene acceso restringido al 
nidal, durante 15 minutos al día, que en 
aquellos en que tenía acceso libre. 

Las pérdidas perinatales, según LOLIGER 
(1984), más bien se deben a falta de 
sufíciente vitalidad en el momento del 
nacimiento, al frio o falta de leche, lesiones 
o infecciones lactógenas, y son mayores los 
días inmediatos posteriores al parto (COUDERT, 
1982). 



Efectivamente, en genera l ,  du ran te  el  
primer dí-a  l o s  gazapos pierden peso, Y 
aquel los  grupos que más pierden  son l o s  que no 
sobreviven más de  8 d í a s  (Cuadro 3 ) .  

En cuanto a l a  l eche  tomada, puede 
a p r e c i a r s e  en e l  mismo cuadro que las 
cant idades mamadas e l  primer d i a  son muy 
d ive r sas ,  s iendo c a s i  i n e x i s t e n t e  o muy b a j a  
l a  mamada media en l o s  gazapos que murieron en 
l o s  dos d í a s  s i g u i e n t e s ,  mientras  e l  grupo de  
animales que consiguió s o b r e v i v i r  m á s  d e  ocho 
d í a s  mamaron e l  primer d í a  una media d e  9 . 7 3  
gramos, y e s t e  v a l o r  f u é  d e  3 . 2  p a r a  l o s  
gazapos que v iv ieron  e n t r e  4 y 8 d í a s .  

Semejantes fenómenos se aprec ian  l o s  
dos d í a s  p o s t e r i o r e s :  l o s  pesos medios son m á s  
a l t o s  pa ra  l o s  grupos d e  mayor supervivencia ,  
que en el  mismo orden experimentan mayor 
aumento de  peso ( l o s  que mueren e l  d í a  3 en 
rea l idad  p ie rden) ,  a l  mismo tiempo que l a  
cant idad d e  leche mamada es también c r e c i e n t e  
en el  s e n t i d o  d e  l o s  animales que m á s  tiempo 
sobreviven (Cuadro 3 ) .  

Finalmente e s  de  d e s t a c a r ,  pa ra  cada 
uno de  l o s  grupos d e  gazapos que viven menos 
de 8 d í a s ,  que l a s  cant idades  d i a r i a s  mamadas 
durante  l o s  tres primeros d í a s  van 
disminuyendo. 

CONCLUSIONES 

* E l  formato de  l o s  gazapos a l  nacimiento e s  
un buen indicador  d e  s u  capacidad de  
supervivencia  en las camadas numerosas. Los 
más pequeños mueren duran te  l o s  primeros 
d í a s ,  y s ó l o  aque l los  cuyo peso es s u p e r i o r  



a 50 grs. sobreviven mayoritariamente. 

* Los gazapos que mueren durante los primeros 
días no han mamado, o lo han hecho en 
pequeña cantidad, los días anteriores. La 
muerte se ha producido por inanición y 
confirma la competencia entre los gazapos. 
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VALORES MEDIOS POR CAMADA DEL NUMERO DE GAZAPOS DE LOS DIFERENTES 
FORMATOS Y PORCENTAJES DE SUPERVIVENCIA 

PESO DE W S  GAZAPOS AL NACIMIENTO 
Menos de Entre 40 Entre 50 Entre 60 70 grs 
40 grs Y 49 grs y 59 grs y 69 grs o más 

Número medio 0.49 2.10 3.19 3.51 2.29 

Coef . variación 2.061 0.863 0.668 0.577 l. 043 

X Supervivencia 
mínima 1 día 67.39 97.35 100.00 100.00 100.00 

2 diae 36.96 84.66 96.64 96.81 100.00 

3 dias 15.22 67.20 95.93 07.32 100.00 

semana 8.70 59.79 92.20 95.54 99.56 

NUMERO MEDIO POR CAMADA Y PESOS MEDIO Y EXTREMO, AL NACIMIENTO, DE 
LOS GAZAPOS MUERTOS DURANTE LA PRIMERA SEMANA 

MEDIA POR PESOS 

CAMADA MINIMO MEDIO MAXIMO 

MUERTOS EL DIA 1 O. 20 25.00 33.90 48.00 

MUERTOS EL DIA 2 O. 45 34.00 44.33 63.00 

MUERTOS EL DIA 3 0.58 35.00 46.28 66.00 

MUERTOS ENTRE LOS 
DIAS 4 Y 8 O. 38 34.00 50.59 64.00 

SUPERVIVIENTES 9.97 36.00 81.96 97.00 

TOTAL 11.58 25.00 59.54 97.00 



CUADRO 3 

VALORES MEDIOS DE LAS VARIABLES REFERIDAS A LOS GAZAPOS Y COMPARACION SEGUN 
LA VíABILIDAD DE LOS MISMOS 

GAZAPOS MUERTOS EL VIVEN MAS 
ler DIA 29 DIA 3er DIA 4Q a 8Q DIA DE 8 DIAS 

PESO AL NACIMIENTO 33.90 44.33 b 46.28 b 50.50 C 61.96 d 

PESO 42.30 a 44.86 ab 49.03 b 60.59 c 
DIA 1 INCREMENTO DIARIO DE PESO -2.02 a -1.43 a -1.56 a -1.41 b 

MAMADA 0.04 a 0.57 a 3.20 b 9.73 c 

PESO 
INCREMENTO DIARIO DE PESO 

DIA 2 MAMADA 
INCREMENTO DE PESO 
DESDE EL NACIMIENTO 
MAMADA DESDE 
EL NACIMIENTO 

PESO 
INCREMENTO DIARIO DE PESO 

DIA 3 UAMADA 
INCREMENTO DE PESO 
DESDE EL NACIMIENTO 
HAHADA DESDE 
EL NACIMIENTO 

Distinta letra indica diferencia significativa ( p  < 0.05) 



CUADRO 4 

SIGNIFICACION DEL FACTOR PESO AL NACIMIENTO (FORMATO) Y DE LAS COVARIABLES NACIDOS VIVOS (NV) Y 

NACIDOS TOTALES (NT) EN LOS ANOVA DE LAS VARIABLES REFERIDAS A LA SUPERVIVENCIA 

SUPERVIVENCIA SIN COV COV = NV COV = NT 

MINIHA NENTE P.cola sig. P.cola Sig. Coef .Reg. P.cola Sig. Coef .Reg. 

FORMATO 0.0000 *** O .O000 *** 0.000 *** 
1 DIA 

COV 0.3685 NS -0.00207 0.4649 NS -0.00161 

FORHRTO 0.0000 *** 0 .o000 *** 0.000 '** 
2 DIAS 

cov 
-- 

FORMATO 0.0000 *** 0.0000 *** 0.000  *** 
. 3 DIAS 

COV 0.0514 NS -0 .00953 0.0502 NS -0.00918 

FORMATO 0.0000 *** 0.0000 *** 0.000 *** 
SEUANA 

COV 0.0011 ** -0.01794 0.0019 ** -0.01635 



ANALISIS DE LOS CARACTERES REPRODUCTIVOS QUE 
DEFINEN LA PRODUCTIVIDAD DE LAS CONEJAS 

Departamento de Ciencia Animal 
U.P.V. Camino de Vera,l4. 

46071 - Valencia 

INTRODUCCION 

Tradicionalmente se considera que los 
parámetros reproductivos que limitan la 
productividad de las hembras reproductoras 
son: - Intervalo entre partos 

- Productividad numérica en cada parto 
- Duración de la vida reproductiva 
útil, con el mayor número de camadas 
posible por unidad de tiempo 

Es evidente que tales parámetros, 
complementados con los correspondientes a la 
productividad final resultante de cada parto, 
nos permiten analizar la eficacia del ganado 
desde el punto de vista económico. Ahora bien, 
cuando de lo que se trata es de incrementar la 
producción de las hembras, y ver las 
reacciones que provocan los cambios efectuados 
en el manejo para mejorar la productividad. Se 
observa que dichos parámetros presentan 
limitaciones por el hecho de no ajustarse 
generalmente los cambios efectuados a 
funciones o características reproductivas con 
significación biológica de las hembras. 



Así el intervalo entre partos es el 
resultado de varios factores como el ritmo 
reproductivo elegido y la capacidad de las 
hembras para permitir y soportar un mayor 
solape de la lactación con la gestación 
siguiente. 

La productividad numérica en cada parto 
es el efecto del número de nacidos al parto 
hasta el número de gazapos que llegan al final 
del engorde. 

La duración de la vida reproductiva 
útil de las conejas , se ve afectada por el 
esfuerzo reproductivo a que están sometidas, 
la época del aAo en que se producen los partos 
Y SU propia capacidad reproductiva. 
Evidentemente también influyen las condiciones 
de alojamiento y la alimentación suministrada. 

En cuanto a la vida útil hay que 
significar la diferencia de los criterios 
(arbitrarios) que adoptan los cunicultores 
para definir el fin de la misma: en un extremo 
se encuentran los que mantienen las hembras 
hasta que éstas mueren, produzcan mucho o 
poco; y en el otro aquéllos que siguen 
criterios muy estrictos, y que no toman en 
consideración las limitaciones biológicas 
reproductivas de las conejas, persiguiendo 
objetivos inalcanzables por las hembras de 
esta especie. 

El objeto de siguiente trabajo es el 
estudio y conocimiento de los parámetros que 
permiten evaluar la productividad de las 
hembras en distintos aspectos que repercutan 
en la rentabilidad de la explotación, 



estableciendo comparaciones en las dos líneas 
estudiadas, para poder determinar cual de 
ellas es más eficaz desde el punto de vista 
productivo, así como el momento más óptimo 
para proceder a su eliminación, cuando se 
considere que no alcanzan el nivel mínimo 
productivo establecido en base a estos 
parámetros. 

MATERIAL Y METODOS 

~l presente trabajo se realizó en la 
granja experimental del Departamento de 
Ciencia Animal de la Universidad politécnica 
de Valencia. Los animales están alojados en 
una nave cerrada de ambiente controlado con un 
fotoperiodo de 16 horas de ilumimación y 
alimentados con un pienso comercial. El 
sistema de reproducción es el semiintensivo 
(monta 10 - 12 días postparto ) y entrando en 
producción a los cuatro meses y medio de edad. 

Se estudian dos generaciones de dos 
líneas de hembras con el siguiente número de 
efectivos: Línea 1 con 105 hembras y Línea 2 
con 113 hembras. 

El estudio se restringe a las ocho 
primeras camadas, por considerar de interés 
sólo la productividad a lo largo del primer 
año de vida de las conejas y siendo 8 partos 
el máximo teórico que una coneja puede tener 
en un año natural en un ritmo semiintensivo. 

Se define DIS como el tiempo 
transcurrido en semanas desde el parto hasta 
la siguiente monta efectiva (GARCIA, et al. 
1982). Este parámetro pretende evaluar de 



forma acumulada (camada a camada) los 
intervalos improductivos. 

se definen también las variables: 
ND = NT / DIS 
V N = N V / N T  
v D = D  / N V  
D T = T  / D  

Donde : 
ND = Número de Destetados 
NT = Número de Nacidos Totales 
NV = Número de Nacidos Vivos 
D = Destetados 
T = Vivos al final del Engorde 
VN = Supervivencia al parto 
VD = supervivencia al destete 
DT = Supervivencia al engorde 

Los análisis efectuados son análisis de 
varianza (ANOVA) implementados en el paquete 
estadístico B.M.D.P. (DIXON et a1.1983) del 
Centro de Calculo de la U.P.V. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la figura 1 se presentan los valores 
de DIS para las dos líneas estudiadas 
observandose que la tendencia es uniformemente 
creciente en función del número de camadas 
paridas de ambas líneas. 

Estas tendencias permitiran establecer 
de forma objetiva los valores de DIS mínimos 
que deberan ser exigidos a las conejas en 
producción en función de la camada que hayan 
parido. 



La productividad numérica de las 
conejas acumulada y por unidad de tiempo 
(valor de DIS), se representa en la figura 2 . 
En la cual no se observa una tendencia 
evidente del número de destetados (ND), en 
función del núnero de camadas , aunque si cabe 
afirmar que este componente de la 
productividad es sistemáticamente más 
favorable para la L2, al menos hasta la sexta 
camada. Este efecto favorable sobre la L2 no 
es imputable a DIS, puesto que como ya hemos 
visto mantiene una evolución bastante similar 
en ambas líneas, por tanto, cabe suponer que 
son los nacidos totales (NT) los responsables 
de ello, debiendo ser netamente superior para 
la L 2. 

Las variables VN, VD, y DT recogen los 
valores de supervivencias al nacimiento, 
destete y final del engorde. 

La supervivencia al nacimiento es 
superior al 90% en todos los casos que es algo 
mejor para la L 1. 

La supervivencia al destete es menor 
que al nacimiento e inferior en la L1 que en 
la L 2. 

La supervivencia al engorde ocupa una 
posición intermedia entre los parámetros 
anteriores siendo más desfavorable para la L 1 
que para la L 2. 

En la figura 3 se representan las 
supervivencias conjuntas acumuladas desde el 
nacimiento hasta el final del engorde para 
ambas líneas. 



La productividad de la nave de madres 
está no s610 condicionada por la producción de 
cada una de las hembras, sino por su tasa de 
supervivencia, dado que, los costos iniciales 
de cada hembra reproductora son tanto más 
gravosos cuanto menor es la supervivencia 
productiva de dichas hembras. 

Como se observa en la figura 4, la 
capacidad de supervivencia productiva de las 
hembras de la L2 es mucho mejor que las de la 
L1, en las que sólo sobreviven más allá del 
primer parto entorno al 55% del total de 
conejas que tuvieron al menos un parto, 
mientras que en la 12, las supervivencias 
están más repartidas camada a camada. 
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FIGURA 1.- Valores de la variable DIS 
en función del número de camadas. 



FIGURA.2.- Valores de l a  variable  ND en 
función d e l  número de camada. 



FIGURA.3.- Valores de l a  var iable  
VNxVDxDT en función del  número de camadas 



FIGURA..4.-  Porcentaje de supervivencia 
en función de línea y número de camada. 





SOLAPE LACTACION-GESTACION EN LINEAS DE CONEJO 

Departamento de Ciencia Animal. 
U.P.V. Camino de Vera, 14. 

46071 - Valencia 

INTRODUCCION 

uno de los aspectos más carácterísticos 
de la reproducción de la coneja es que puede 
ser presentada al macho tras el parto, al 
inicio de la lactación, aceptándolo y pudiendo 
ser esta monta fértil, quedando de nuevo 
gestante y estableciendose de este modo un 
solape entre las dos funciones : la de lactar 
y la de gestar. 

Normalmente la hembra es capaz de 
desarrollar ambas a la par y que las lleve a 
féliz término. Pero este solape puede 
ocasionar efectos sobre los gazapos que estan 
lactando y los embriones o fetos que estan 
comenzando su desarrollo, así como pueden 
surgir complicaciones para la coneja que 
deriven en resultados no satisfactorios. 

Siendo una de las formas de acortar el 
intervalo entre partos la presentación de la 
hembra al macho antes de que esta haya 
destetado sus gazapos y habiendo detectado en 
trabajos anteriores (TORRES et al. 1987, 



GARCIA y PEREZ 1988) efectos diferenciales en 
la aceptación de la monta y posterior 
gestación así como la influencia del número de 
lactantes sobre la gestación posterior, hemos 
considerado oportuno la realización de este 
trabajo en el que se compara las consecuencias 
del establecimiento simultáneo de la lactación 
y gestación en dos líneas de conejas. 

MATERIAL Y METODOS 

Para la realización del presente 
trabajo se utilizaron dos Líneas de conejas L1 
y L2, pertenecientes a la Granja Experimental 
del Departamento de Ciencia Animal de la 
Universidad Politécnica de Valencia. 

Las conejas están sometidas a un 
régimen reproductivo semi-intensivo 
correspondiendo la organización de las montas 
de las hembras al esquema reflejado en la 
figura 1. 

El solape máximo que puede tener una 
coneja entre la lactación y la siguiente 
gestación es de 2.5 semanas que por razones de 
la información con la que se calcula los 
intentos y servicios necesarios consideramos 
que son 3 semanas. 

Llamamos Discriminante a un término que 
refleja el número de semanas (en semanas 
completas) transcurrido desde el parto 
anterior hasta la monta efectiva siguiente, se 
calcula a través de los datos 1 y S según la 
formula espresada por GARCIA et a1.(1982): 



D I S = I + S - 1  
En la cual : 
I = Intentos necesarios para obtener 

una camada. 
S = Servicios necesarios para obtener 

una camada. 

Los análisis efectuados son Análisis de 
Varianza (ANOVA) implementados en el paquete 
estadístico BMDP (Dixón et al, 1983) del 
Centro de Cálculo de la Universidad 
Politécnica de Valencia. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la tabla 1 se representan la 
distribución de las hembras en función del 
grado de solape LAC-GES para la obtención de 
la camada correspondiente y para las dos 
líneas estudiadas. 

Se observa que pese a que las 
oportunidades de monta dadas a las conejas 
superan con mucho la semana en que se desteta 
su camada anterior, sistemáticamente, más del 
50% de las conejas aceptan la monta y resultan 
gestantes en la primera presentación al macho 
después de cada parto. Aunque este fenómeno es 
menos acusado para la obtención de la segunda 
camada, en la que se observa además una 
acumulación inisual de montas efectivas en la 
tercera presentación (solape -1) que pudiera 
deberse a montas realizadas en la primera 
semana con resultado de palpación negativo, 
que son montadas de nuevo en la tercera semana 
y en la que ya resultan gestantes. 



En cualquier caso, parece que lo 
importante desde el punto de vista 
diferenciador de la eficacia productiva es 
sobre todo, la eficacia de la primera monta, 
después de un parto anterior, es decir que 
sistemáticamente es más elevado el número de 
hembras con solape -3 que el resto de valores 
de solape,lo que permite afirmar que la 
eficacia de la aceptación de la monta, 
inducción de la ovulación y tasa de gestación, 
es muy aceptable en esa presentación. 

Pese a ello, resulta conveniente 
estudiar la existencia de los posibles efectos 
sobre los nacidos totales de la siguiente 
camada. 

En este sentido se compara la eficacia 
de la 1 monta postparto y gestación frente al 
resto de los valores de solape, estudiando el 
efecto que pudiera representar sobre los 
nacidos vivos y destetados de su camada y al 
mismo tiempo sobre los nacidos totales en la 
camada siguiente. 

Los resultados se reflejan en la 
Tabla 11. 

Con los tamaños de camada (lactantes) 
presentados por estas líneas de conejos y con 
la baja frecuencia de conejas no lactantes 
observada, debieran manifestarse efectos 
negativos de la lactación y amamantamiento 
sobre la eficacia de la aceptación de la 
monta. 

En nuestro caso, pese a la discrepancia 
con otros trabajos realizados en este tipo de 
líneas reproductivas (García y Pérez, 1989) 



la eficacia de la primera presentación, no 
esta asociada en condiciones de granja a una 
cuantía diferencial de lactantes previos, al 
ser estos sistemáticamente numerosos. 
Asimismo el número de nacidos totales en la 
camada siguiente, tampoco parece verse 
afectado en la condiciones en que se 
reproducen habitualmente las conejas 
utilizadas en esta experiencia. 

En cualquier caso, el resultado aquí 
obtenido en relación con la eficacia de la 
monta y el establecinmiento de la gestación, 
en modo alguno debe ser extrapolado a otras 
líneas de animales en las que el número de 
lactantes sea de un rango distinto o que estén 
sometidos a ritmos reproductivos diferentes al 
aquí empleado, puesto que las condiciones de 
manejo y de alimentación pueden influir en los 
resultados obtenidos. 

CONCLUSIONES 

- El 50% de las hembras estudiadas 
aceptan la monta y tienen una gestación en la 
primera presentación postparto. 

- Este hecho no conlleva una 
penalización para la coneja lactante, ni para 
la gestante. 
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Tabla 11. Resultados de l o s  ANOVA para L1 en funci6n de que e l  grado 
de solape LAC-GES sea -3 6 mas de -3, para los  conejos que tuvieron 
a l  menos n camadas. Siendo l a s  var iables dependientes Ntn, Vn-1 y 
Dn-l. 

FACTOR SOLAPE 

n Var. Depend. -3 res to  Total si g. - 
Línea L1 L2 L1 L2 L1 L2 L I  L2 

efect ivos 31 59 27 42 58 101 - - 
N12 8.81 11.00 8.59 10.23 8.71 11.18 NS NS 

2 V1 6.26 7.85 7.04 0.67 6.62 7.83 NS NS 
D I  5.52 7.41 5.26 6.53 5.40 7.31 NS NS 

efect ivos 26 71 6 16 32 87 - - 
NT3 8.12 10.94 9.83 11.57 8.44 11.20 NS NS 

3 V2 8.00 10.58 8.83 10.35 8.16 10.68 NS NS 
D2 5.96 9.24 6.83 9.78 6.13 9.36 NS NS 

efect ivos 14 38 3 8 17 46 - - 
NT4 9.71 9.76 11.00 11.00 9.94 10.41 NS NS 

4 V3 8.43 10.02 5.33 10.73 7.88 10.48 NS NS 
D3 6.71 8.12 5.00 8.97 6.41 8.23 NS NS 

efect ivos 10 24 2 14 12 18 - - 
NT5 9.50 9.96 7.50 8.98 9.17 9.76 NS NS 

5 V4 9.60 9.29 7.50 12.14 9.25 10.03 NS NS 
D4 6.30 7.63 6.50 9.81 6.33 8.39 NS NS 

efect ivos 7 13 4 5 11 18 - - 
NT6 8.43 10.54 8.75 10.37 8.95 10.39 NS NS 



COMPARACION DE LA CAPACIDAD MATERNAL EN LINEAS 
DE CONEJO 

Departamento de Ciencia Animal. 
U.P.V. Camino de Vera, 14. 

46071-Valencia 

INTRODUCCION 

En los últimos años el interés que el 
conejo ha despertado como animal productor de 
carne, ha determinado que diversos grupos de 
investigadores intenten incrementar Por 
distintos métodos la productividad numérica de 
las hembras. 

Ciertamente partiendo de hembras poco 
prolíficas era esperable que las mejoras 
introducidas en el ambiente y los procesos de 
selección aplicados, determinaran un cierto 
incremento en la productividad numérica de las 
conejas. Ello ha supuesto la adopción de una 
actitud optimista en cuanto a los futuros 
aumentos esperables en dicha productividad. 

El resultado de esta actitud puede no 
ser el deseado si no se consideran las 
implicaciones que ese incremento obtenido en 
el tamaño de camada pudiera tener sobre la 
capacidad maternal de la coneja determinada 
por el peso y viabilidad de los gazapos 
componentes de tales camadas. 



Efectivamente, desde hace ya tiempo, se 
sabe de la existencia de una relación inversa 
entre número de crías en una camada y el peso 
y supervivencia de todas y cada una de ellas 
(TORRES et a1.1986a). Así, cuanto mayor es el 
número de crías, tanto al parto como al 
destete, aumenta correspondientemente el peso 
total de la camada pero no en la cuantía 
suficiente como para que no disminuya el peso 
individual de las crías (TORRES et a1.1986bf 
TORRES et a1.1986~) 

Todo ello hace pensar en la posible 
existencia de limitaciones en la capacidad 
uterina y lechera de las hembras que pudieran 
establecer techos en las previsiones de 
incremento del tamaño de las camadas 
inicialmente mejoradas. 

m sí mismo es importante el poder 
disponer de criterios de evaluación en líneas 
de conejos para ver si existen diferencias 
entre ellas y cuales pueden ser susceptibles 
de ser mejoradas en relación a su capacidad 
maternal. 

El estudio de todo ello justifica la 
realización del presente trabajo en cuatro 
líneas de conejo seleccionadas. 

MATERIAL Y METODOS 

En este trabajo se han estudiado cuatro 
líneas: L1, L2, L3 y L4, pertenecientes a la 
Granja Experimental del Departamento de 
Ciencia Animal de la Universidad Politécnica 
de Valencia, siendo las líneas L1 y L3 



seleccionadas por un carácter reproductivo 
(número de destetados) y las líneas L2 y L4 
seleccionadas por un carácter de crecimiento 
(incremento de peso durante el engorde). 

~n la realización.de la experiencia se 
han tomado datos de' 672 camadas de conejas de 
las cuales 210 pertenecen a la L1, 76 a la L2, 
208 a la L3 y 176 a la L4. 

Para cada camada el estudio comienza 
desde la fecha exacta que dió lugar el parto 
controlado. Anotando la linea a la que 
pertenece, número de camada a la que dará 
origen, su peso al parto y los días reales de 
gestación. 

En el momento del parto se registra el 
número de gazapos nacidos vivos y nacidos 
muertos así como el peso total de los nacidos 
vivos. Se prosigue con un control diario en el 
que se anotan el número de vivos y muertos. Y 
semanalmente un control del peso total de los 
vivos y del peso de la hembra, hasta llegar al 
día 28 (en orden de dias de lactación), en el 
que se realiza el destete, anotándose el 
número de detetados y el peso total de estos. 

Se definieron así mismo cuatro 
variables: 

- Peso nacidos totales estimado PT: 
PT = Peso vivos + ( Muertos x PMV) 

- Nacidos Totales T = Vivos + Muertos - Peso medio de los vivos al parto 
PMV = Peso Vivos / Nacidos - Peso medio de los gazapos al destete 

PMD : 
PMD = Peso Destete / Destetados 



Los análisis efectuados son análisis de 
regresión, implementados en el paquete 
estadístico de BMDP ( Dixon et al. 1983 ) del 
Centro de Cálculo de la Universidad 
Politécnica de Valencia. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

CAPACIDAD MATERNAL AL PARTO. 

Para la determinación de la capacidad 
maternal al parto se han tomado como 
variables: El peso de la hembra (PH), los 
días de gestación (DG), el peso total de la 
camada (PT)y el peso medio de los 
gazapos(PMD). 

En la figura 1 se representa las 
frecuencias de distribución de camadas en 
función del número de gazapos nacidos totales, 
se observa que las líneas L2, ~3 y L4 tienen 
un comportamiento entre ellas similar de 
manera que encontramos pocas camadas con alto 
número de crías, y estando los mayores 
porcentajes de hembras entre 7 y 10 gazapos 
nacidos totales. 

En cuanto a la distribución en función 
del número de nacidos vivos se observa en la 
figura 2, una cierta semejanza entre las 
cuatro líneas, y siguiendo un comportamiento 
similar al ya comentado para nacidos totales. 

A continuación hemos estudiado la 
influencia de las variables ya indicadas en 
las cuatro líneas con respecto al factor 
Nacidos Totales, representando los valores 
medios en la Tabla 1 y el resultado de los 
análisis en la Tabla 11. 



En relación con los análisis de 
regresión para cada linea por separado en la 
Tabla 11 no se detectan efectos significativos 
del factor Nacidos Totales sobre el peso de la 
hembra al parto. Lo que permite afirmar que no 
parece e.xistir una relación evidente entre el 
peso de la hembra y el número de nacidos 
totales, salvo para la Línea 1. 

Cuando se estudian las diferencias en 
la duración de la gestación en función de los 
nacidos totales se observa que tales 
diferencias alcanzan niveles de significación 
para las cuatro líneas en las ecuaciones de 
regresión, y dado el signo del coeficiente 
negativo, cabe afirmar que existe una relación 
inversa entre los nacidos totales y la 
duración de la gestación de tal forma que a 
mayor número de nacidos totales más corta es 
la gestación. 

Efectuado el análisis de regresión para 
estudiar si un acortamiento en la duración de 
la gestación tendría consecuencias en el peso 
total de la camada al nacimiento, se comprueba 
en la tabla IT 1 que al ser muy significativo 
en todas las lineas y ser el signo del 
coeficiente de la ecuación negativo cuanto 
mayor es el peso total de la camada al 
nacimiento más corta es la gestación. 

Al estudiar las relaciones entre el 
peso total de la camada al nacimiento y el 
número de nacidos totales se observa que las 
ecuaciones de regresión alcanzan niveles de 
significación en las cuatro líneas, y con 
signo positivo es decir que cuando aumenta el 
número de Nacidos Totales también aumenta el 



peso total de la camada al nacimiento. 

Para finalizar el Peso medio de nacidos 
vivos al parto alcanza niveles de 
significación en las cuatro líneas en las 
ecuaciones de regresión y con signo negativo, 
es decir que en todos los casos cuanto mayor 
sea el número de los Nacidos Totales, menor 
será el peso medio de los vivos al nacimiento. 

CAPACIDAD MATERNAL AL DESTETE 

Los valores medios se encuentran en la 
Tabla IV. 

En la Tabla V se presentan los 
resultados del análisis de regresión tomando 
para la determinación de la capacidad maternal 
al destete el peso total de la camada y el 
peso medio de los gazapos con relación al 
factor número de nacidos vivos al parto 
(lactantes de inicio). 

Al estudiar la variable peso al destete 
en función de los nacidos vivos en las 
ecuaciones de regresión alcanzan niveles de 
significación. Siendo el signo del coeficiente 
de regresión positivo, lo que nos indica que a 
mayor número de nacidos vivos mayor es el peso 
total de la camada al destete de aquéllos que 
llegan al final de la lactación. 

Al determinar las posibles relaciones 
existentes entre el número de nacidos vivos y 
el peso medio al destete en las ecuaciones de 
regresión se observan niveles de 
significación, siendo el signo del coeficiente 
de regresión de estas últimas negativo, 



correspondiendo valores decrecientes del peso 
medio al destete con valores crecientes del 
número de nacidos vivos. 

l 

CONCLUSIONES 

- El comportamiento de las cuatro 
lineas utilizadas, en unas mismas condiciones 
de ambiente y manejo, es diferente con 
respecto a las variables estudiadas. 

- Un incremento en el número de los 
nacidos totales determina una reducción en la 
duración de la gestación y en el peso medio de 
los vivos al parto, a pesar de incrementarse 
el peso total de la camada al parto. 

- El peso de la hembra al parto no 
guarda relación alguna con las variables 
duración de la gestación y peso medio de los 
nacidos vivos al parto. 

- Cuanto mayor es el número de nacidos 
vivos mayor es el peso total de la camada al 
destete y menor es el peso medio de cada uno 
de sus componentes. 

- El signo de las relaciones 
establecidas entre las variables estudiadas 
sigue el mismo patron en las cuatro líneas. 
Pese a ello se detectan claras diferencias en 
las pendientes de las ecuaciones de regresión 
en las cuatro líneas. 
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Gazapos Nac i dos T o t a l e s  

FIGURA.l.- D i s t r i b u c i h n  d e l  % d e  
camadas d e  l a s  1 í n e a s  e n  f u n c i b n  d e  l o s  
g a z a p o s  n a c i d a s  totales.  
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Gazapos Nac i dos Vivos 

FIGURA.2. -  D i s t r i b u c i b n  d e l  % de  
camadas d e  l a s  1 í n e a s  en funcibn d e l  n h e r o  de  
gzapos nac idas  v ivos .  



TABLA. 1.- Valores medios de las 
variables para las lineas can relacih al 
factor Nacidos Totales (NTI. 

Variable 

Factor : T 

Lin8ea 1 

Línea 2 

Linea 3 

Linea 4 

P. H. D. U. P. T. P. M. V. 

Kg Días gr gr 

3.58 30.9 360 54 

3.74 30.9 382 54 

3.39 30.4 43 1 55 

3.55 30.6 406. e .-, JL 



TABLA.11.- Andlisis de regresidn para 
las variables dependientes Peso de la Hembra 
(PHS, Duracidn de la Gestacidn (DGI, Peso 
Total al Nacimiento (PTS y Peso Medio de los 
Nacidos Vivos (PMVS, con la variable 
independiente Nacidos Totales (NTI para las 
cuatro lineas independientemente. 

V. Dep. V. Indep Línea Casos Ec. Regres Sig. 

.................................................. 
D.G. T 1 2 1 1 DG=3 1.97-0.148T +* 

+*: Sig. 1% w: Sig. 5% NS: NoSig. 



TABLA.111.- AnAlisis de regresiln para 
la variable dependiente Duraciln de la 
Gestaci6n CDG), con relaciln a la variable 
independiente Peso Total al Nacimiento (PT) 
para las cuatro 1 íneas independientemente. 

V.Dep. V.1ndep. Línea Casos Ec.Regres. Sig. 

D.G. P. T. 1 211 DG=31.89-2.61PT ** 

**: Sig. 1% W: Sig. 5% NS: No Sig. 

TABLA. 1V.- Valores medios de las 
variables Peso Total al Destete (PD) y Peso 
Medio al Destete (PMD) , ccm relaci ln al factor 
Nacidos Vivos (VI. 

Variable P. T. 

Factor: V gr. 

Línea 1 3 159 

Línea 2 3215 

Línea 3 3904 

Línea 4 3795 



TABLA. V. - AnAl i si5 de regresi &n para 
las variables dependientes Peso total al 
Destete CPD) y Peso Medio al Destete (PMDI con 
1 a variable independiente Nacidos Vivos ( V 3 ,  
para las cuatro lineas independientemente. 

V.Dep. V.Indep Líneacasos Ec.Regres. Sig. 

.................................................. **: Sig. 1% *: sig. 5% NS: NoSig. 



SEROTIPOS EN CEPAS DE -ichia c o u  
AISLADAS DE GAZAPOS DIARREICOS EN ESPAÑA 

Rioje, L.; 'Ducha, J. y Lera, C. 

Laboratorfo de Microblologla e Inmunolog¡a. 
Facultad de Veterinaria. Zaragoza. 

E l  comportamiento bioquimico o biotipedo se ha 
ut i l izado para l a  ident i f icacibn de las  cepas 
enteropatágenas de Mcher ich ia  co l i  en cone jos(3), 
pero con unas amplias l imi taciones en l a  c o r r e l a c i ~ n  
entre los  biot ipos patbgenos y l e  adherencia e pared 
intest inal .  

E l  estudio antigbnico de JI;SChsrichia col1 por l a  
tbcnica del serotipado ha sido la pract ica mas usual 
pera detectar cepas patbgenas; hecho que en e l  
hombre o en especies animales como e l  cerdo ofrece 
un a l to  grado de correlacibn. En e l  caso del conejo 
esta correlación no es tan determinante por no 
const i tu i r  1 os serot i  pos un grupo homogbneo; 



además, al real izarse un muestreo, e l  número de 
serovariedades es extremadamente alto, siendo su 
estudio complejo, debido a l a  gran variedad de 
antisueros necesarios para ident i f i car  todas las  
cepas; así como tambien e l  hecho de que algunas 
cepas no sean tipables por ser  autoaglutinables o 
pertenecer a grupos no constituidos(4). Esto hace 
desaconsejable el  uso de sueros comerciales y l a  
realizacidn del tipado en laboratorios especializados. 

Algunos investigadores han considerado 
inef icaz e l  serotipado( 1 ), ya que los plbsmidoc que 
condicionan l a  enteropatogenicidad de un Escheri chig 
m pueden entrar y s a l i r  rápidamente dentro del 
intestino, ademas de no cons t i tu i r  un c r i t e r i o  
exclusivo de patogenicidad(6). Actualmente se admite 
l a  opinidn de los mas autorizados(5) de que algunos 
serotipos como 0 1 09 K- son ampliamente patdgenos 
en conejos lactantes y en menor grado para conejos 
destetados; o t ro  serotipos como 02 K 1, 0 15 K-, 
020 K-, 0103 K-, 0128 K-, 0132 K- y 0153 K- 
son patdgenos para conejos destetados y menos para 
conejos lactantes. Estos serogrupos tambi en se 
diferencian por su grado de patogenicidad, as[ 
0 15 K- y 0 103 K- son los  mas patdgenos del Úl t imo 
grupo, puesto que un número bajo de microorganismos 



causa un 50% de mortalidad. E l  resto son de 
patogeni c i  dad moderada requieren a l  tos ni ve1 es 
para dar lugar a l a  aparicibn de signos c l  inicos. 

MATERIAL Y METODOS 

Un to ta l  de 1 17 cepas de rscher ich ia  co l1  fueron 
- aisladas de gazapos dlarreicos, lactantes y 
destetados, procedentes de 79 explotaciones en 
A r a g h  y Catalufla. 

Tras su Ident i  f lcac i  6n y b i  otipado fueron 
estudiadas antigenicamente (O:K) en e l  Ins t i tu to  
Nacional de Salud PiSblica de Holanda. Bllthoven; 
siguiendo l as  técnicas de Guinbe detalladas en sus 
pub1 icac i  ones(2). 

Una vez serotipadas l as  cepas, bstas quedaron 
reducidas en número a 81, tras el iminar  l a s  no 
t ipabl es, rugosas o serot i  pos repetidos. 



Seroti pos identificados y relación porcentual de 
los mismos. 

0103 3(16%) 06 1(5m 
092 3(165g) 07 1(5%) 
049 2(10%) 026 1(5%) 
0128 2(10%) 032 1(5%) 
0153 2(10%) 081 1(S%) 

0127 1(5%) 
No tipable 1 

La casi totalidad de les cepas fueron K- 



Desde el cr i ter io de l a  existencia cierta de 
clones especlficos de EPEC involucrados en l a  
enter i t is del conejo (S), se ha apreciado un 
predominio de Escherichia c o l l  0 103 K- en las 
explotaciones espafiolas que alcanza un 42% 
significativo, quedando un 16% para 02, 0128 y 
0 132 recordando l o  citado anteriormente de l a  al ta 
patogenicidad del primero y l a  moderada de los t res 
restantes. 

En el caso de los animales lactantes, ninguno de 
los serotipos se puede considerar implicado como 
agente primario de las enteritis, s in descartar el 
papel cuantitativo que puedan desarrollar en l a  
disbiosis intestinal. 

Un to ta l  de 1 17 cepas de E- 
aisladas de gazapos diarreicos, procedente de 79 
explotaciones de Aragon y Cataluna, han sido 
serotipadas, detecthndose el grupo O 103 K- como 
el  mas numeroso y el mas patbgeno, seguido de los 
serotipos O 2, O 1 2 8  y 0153 con una patogenicidad 
moderada. 
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La ausencia de Antígeno K fue practicamente 
constante en l a  mayoría de las cepas probadas 
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tamina E eataba por debajo de los  requerirnisirtos norma- 
l-; según loa análisis quíniioos ef eotuadoa. 
E l  problema se  presentd en algunos casos brwaamerrte y 
en otrou -1st inament e. 
En los primeros wis observados se pena6 que podda 
t ra tame de una enfermedad viricatuna intoxicaci6n,uria 
micotoxicosis,alguna enfemedad bacteriana,etoeEfeotuan 
dose los  tratanientos reapeotivos no 8010 s i n  reaultae 
do8 pouitivocr rrino que muy por e1 aontrario,algunaa ve- 
ces parecía que la ellfermedad s e  agadisaba a b  &. 
Se t r a t6  en l o  porrible e l  rea l isar  usar, autopirias d a  
oompletau y iainuoiouau de l o  que s e  bada rutinarianien- 
te.Por la aintomatologla y laa lesioneu maaroscdpioam 1 
observadarr hacia eoapeohar que r e  trataba de un &o 
complejo de gran importamia y de reperausionea ewnb 
miaae d~aatn>irss. 
Bo en todaa las  granjas se prerrexrtb e l  problema con la 
m i s m a  inteneidadssl ooiaienso,oostaba dar una explioaci- 
6n a 6ste f&eno,y 6sta ewa ~ u y  sencilla8 
En alganarr 7 a m , a d d  del pienao lea administraban 
algo de "verdem raygrarr,alfalfs,leohaiga,et~~) y en otrqs 
lea adminiatrabam paja. 
En otraa,se notaba que en l o  refarente a l  manejo g a l  
plan sanitario eran perfectos ;en conaeautuinia, los reque 
rimientos de loa animalea en d o  a la vitamina E 
eran dnimos. 
En las granjaaen la que e l  problema era desastroso e m  
freaentea  loa oriadores que casi  mnma o muy ramm ve- 
cerr habian v841111ado o deaparasitado.Otrarii veceir,&tori 
mentedan animalea enfermos junto a los sanos en una 
m i s m a  jaula O t d a n  una%mfemerf a". 
La mortalidad en reproductoras fluctuaba del 2 a l  5 S, 
en garapoe iaotanteu f i 8  del 10% apNniniadaaieirte y en 
destetados fluotuaba del 10 a l  2(&loe maohos reproduo- 
toreu s e  momtraban más reuistentea y SU mortalidad era 
del 0.5 al  l%;eutas cifraa s e  incrementabaa m i  oonti- 
ban oonilumiendo e l  mimo pieniro,cirmnat'a.noia que obvia- 
mente r e  evitaba. 



En febrero de 1984 ,nuevamate s e  obecrr~b que aoincidían 
con la utiliaaoión de una harina de a l fa l fa , la  crria1,ae- 
gbn d l i s i e  realisadorr,resoltb adulterada oon gallina- 
sa;aden$a,en la oomposioidn del pienso s e  inaluia t r igo 
La obaervaaidn s e  hiso en dos m i l  oonejos entre repro- 
duct ores ,repoeiaibn y engorde. La mortalidad en oone jss 
reproduotoraa fue del %,en ganapom l&&eri del 1@, 
en gasapos deutetadoa del 1C$k y en d o s  reproduotoree 
del O.".En este 0-0 tambien ae evit6 que s e  magaifioa 
ra e l  probler~a y ae  prooedió a un trataPiieato efiaas g 
rápido. 
Posteriormeute,se prooedid a observar partiaulrsnnente 
e l  SSndrome en tan grupo experimenk1,oonstituido por 
96 oonejom de m e  y 10 oonejaa reproduatoraa aon 77 
gasapos laatantes. 
De 108 gamapoe de engorde,47 bebian agua mxplaaentada 
con vitamina $ y ooaple3o B,& laa aone jarr reprodriato- 
rau 5 r e ~ i b í a n  e1 agua vitarriinada. 
La pmeba durd un m(# y e l  remltaüo fu6 e1 eiguientea 
40 y 34% de mortalidad en g;arepori de engorde nrpleiam+ 
tado y no suplementado rc#p.ativamenteeEn gasapori 
tantea f'ue 40 y 6m prooedeuteir de madres rirrpleinatadacr 
y no .uplemmtadau reapeotivaaieate.$n laa oonejaa repro 
duatoraa s e  obssrvb un 201)e de mortalidad.Todoa los ani- 
malea prooedlan de b mi- graaja en donde s e  pcaaen- 
t b  e l  problema.De eiita pmeba podeame deduoir que rri e1 
consui90 del pienilo p r o b l m  tw muy prolongado ooero en 
-te amo p&iotílar,los anbmlem quedan muy afeotadoa, 

a h  inrplemntándolorr ooirtizdan h a  bajes. 
En una granja de 4,000 oomjorr,en la ooararoa de Orrona, 
ae observd una mortalidad del 2w en conejas reproduo- 
torarr,% en gasapos la.ataa;tes,% en deatetadoa y 15 en 
machos reprdhiatoraa.Cabe indiosr que en eet e ti ltimo ocr 
so se ao-6 rápida y oportumnente,OBBlbiando e1 pieniro 
y .uiiiinistr&ndolrcl e1 tratamiento oormmtor,no parmiti- 
endo que pa8msn de de 5 diaa desde que s e  preeextb e1 
problema. 
En ab r i l  de 1986 aaiovaaemrte hiso aparioidn e l  problema, 
notándoae que la mortalidad fue a l t a  en gasapoa 



laotantes y r e d n  destetados y frt6 a$e alta en las heia 
braa que en los maohos;la sintomatología se preaent6 ge 
neralment e al 3Q y 4 a  dla,oon una areatinuria nuy marcm 
daese observb que la mortalidad en loe gasapoa reciba 
destetadoe puede alcansar hasta e l  4073 y que loa con* 
jos mayorea de 2 mbsea de edad son p$s resistentes a l  
Slndrome-tanto loa maahos aomo las hembrrra-los m a a h  
de as te  grupo presentara  c ie r ta  pamsia del  t ren  pos- 
terior. 
IEILl cone ja  en gestaoibn mueren y pueden alnanlar un 
poroentaje de mortalidad del m y moharr de e l l a  abor 
tan gsnemlmmte ouando fa l tan  de 4 a 5 día. para e l  
parto.Laa oaoiadari rroi&n ? ~ M ~ J I  prooedentea de madreu 
afeotadarr mueren por lo  ganeral en m totalidad. 

3.-EIPIOLO(3IA 
l b t e  Sindrome,segdn lo  estudiado haato estos momentos, 
ea originado prinoipalmente por una deficienoia de vita 
mina E y w t a  situaci6n s e  presenta en oonejou que re- 
oiben un pienso pobre en diaha vitarirtrra. 
Bta pobre- o oarenoia r e  puede deber a una dnima oan 
tidad de eota vitamina adioionada al pienao o a oiertos 
faoforea(eKacwiva preaemia de p d h i d o a  o a l t o  nivel 
de acides) ,que inhiben o destruyen e1 e f w o  de la vita 
mina E presente ab la dieta o dentro del o r ~ s i s o  del 
come jo. 
Tambien IDO puede deber a faotoreo antagdnioos de la vi- 
tamina E que pueden sstar preaentee en laa g~aaari,aoei- 
tea,en la a l fa l fa  o oi&w henos mixtomela deatrucci6n 
o inhibioi6n & la vitamina E puede ser prwooeda por 
la preeenoia & nitratos en ~~1ehaa plantas ooiiao e l  mis 
giraaol,avena,cebada,ray~,rsmolacha,todam ella8 de 
gran afinidad por este mineral d o  s e  hallan serabra- 
daa en rmelori rioos en nitratos o por haber sido aboaa- 
dair en exoeeo o de haber si& cosohadas a deirt%empo. 
E l  contenido de vitamina E di f iere  ool is idarabl~oi te  de 
una mara de pienso a otra y dentro de una m i s m a  marcra 
en M mismo t ipo de pienao.En c o n a e c u ~ i a , l o s  pienaoa 
comerciales cniaiinistran niveles muy variables de Xita- 



mina E porque: 
a,-Las f'uezrtea de vitamina E presente8 en ellw,son ia- 
estables,sobre todo en oondioiones que favorecm la oxi 
daaibn(oalor,oxigeno ,hwnedtld,grosaa oxidantea ,oligoele+ 
mentorr,etoe). 
be-El oontenido de vitamina E de un pienao determinado 
pude  variar  del 30 al4í$b,dependiendo de la oalidad de 
larr ~ a a t e r i a r i :  primam ut i l i sab8,de  loa prooedimientoe 
que s e  empleen en ai fabrioaoibn oomo e1 enfriamikirto 
por ejomp10,de la %dadn de1 pien60,de la"edadH da 108 
aorreatorea, ato, 
o.-Loa pienaos fabrioadoi, aon materias prima8 de elev8r 
& oonfenido en %itratmn puedo agnrvax e1 problam. 
E l  etrerre o l a  preeenoia de enfermedadea olfnioaa o sub 
olinioa8,pravooan una mayor dananda de vitamina E,oor.k 
dicronea que predisponen al animal a Wrir diaho S b  
dr0~1e. 
Los oa,mbioe metabblioos que s e  produoen oomo resultados 
de una infeooibn oualquiera,alteran laa neoesidades nsi- 
trioionalee del animal y talen oambioe pueden pers is t i r  
ümmte largos periodos de tisiarpo~Entre los faotores 
strbsssntea para e1 aonejo,ae pueden aonsiderarr 
a.-Brplotaoibn auperizrt ensiva de los aniwales(dest et e 
precos,aubrioibn inmediata al parto,mejor oonvarrribn, 
B18yor h e r o  de gasapos por ossiada,mslior tiempo de ea+ 
gorde,eta. ). 
be-Horario irregular en e l  inirniniatro de pienmo,aporte 
imegxtlar de rcprs,inauiiaiente eapaaio vita1,malas oon 
dioioneu higi&nioas, 
o.-Def'ecto de temperators,humedad y ventilaoibn. 
d.-Administraaibn de agua no potable. 
e.-Ca~bios aetaoionalbs,sobre todo 8% ion bruaoorr o pol 
ooa dafinidori,oorno lo  oaurrido u l t ~ e n t e  por e1 pmo 
de invierno a primavera. 
Se ha PrWoGado e1 dndrooie ~eris3srrtalmente,oriando 
a loa animaias en la8 peorea oondioionsa iPiaginablm 00 
mo sontial ta  de vezrtilaoibn, cmmso de humedad, privaoibn 
del pienao por varios díam,adaiiniatrataidn de pienrro a b  
te-0 O ~ W O O U I ~ U ~ ~ O .  



Arrte todo s e  puede afirmar que e l  problema suele ser ma 
yor cua.nto n$rr aimidbn oontenga e1 pienso,mobre todo si 
&ate prooede deltrigo.Si el  piervo oontiene en uu oom- 
posioión 8iayor oantidad de Baidos graso8 imaturado~, la  
demanda de vitamina E a d  nraJror por parte del oonejo, 
ya que la nipleiaentaoión sendistraerá* más oomo sntioxi 
dazrte que oomo elemento necmzirio para e l  metaboliaaio 
oelular. 
Egte r$ndrome siempre ae ha obasrvado entre los meass 
de febraro,marso,abrily mayo,ea deoir en e l  periodo 
comprendido entre final- de invierno y oomisruos e iz+ 
tersiedio de la primavera,lo cual noa haoe sospec$s;r qua 
e&& infii3iaaPente ligado a1 metabolismo vegetal y dentro 
de laa plairtaa especialtnente oon la alfalfa y los oerea 
lea* 

4.- SINFO#lbS. 

Lo primero que s e  observa es que loa animales rechasan 
e l  pienso pues s e  nielo;an a ingerir10,aobre todo si e1 
pieniro no crontiene wonistisarYte,a veces tambian rdm- 
san e l  agua,Freaentan transtornos de la looomocribnjea 
decir,tieaen difioultad para desplasar8e;preeeartan h- 
mordinaoibn al  oarnina;r y finalsaente terminan en par& 
l i a i a  oompleta a l  avwzsar la degezuwauibn de la ~ ~ u a c u -  

iatura aaquel&ica,se aprecia en 108 animnisir tina. a e ~  
saoión de rigides, adoptando poaturae anormales, p-e 
cen moho tiempo tilmbadoa y a vecoa no s e  levantan en 
abeoluto.La -vedad de lae raanifestaoiones looomotri- 
oerr depende en gran parte de la aotividad de oada éplt- 

po musaalas,siendo menos afectados los grupos nateauiae 
fea menos activos. 
E l  sintoma primario de la oarenoia de la vitamina E en 
e l  oonejo,es la distrdfia uaasoular,que en e l  w o  de 
los animales jóvenes ae le atribuye un oaráoter de h e  
rencia patolbgioa,por aparecer en aas i toda  la  d~eoen- 
denoia.Ekperiinemtalmenrto s e  ha obaorvad0,oon brr mi+ 
lsaa oacscteriertioas olínioaa,parBli~irr del t emfo  p o e  
te r io r  y diarrea. 
La ieeidn del &culo oardiaoo conduce a la muert4 re- 



pentilra de animaleo que aparentesiente estaban olinioa- 
mente noraialss siomentoa &es,lo cual ea aaractedst ioo 
de ésta avitatuinoaim. 
Los animal- af eotadoa,pWsentan uaa dssnem muy acentua 
da que s e  complica oon una naainoda,con abundante aeorb  
oidn 6-10 mal .  
hosentan diarrea tanto U inadr~ Cotao 108 la* 
tarrtes y de engmüe.Cusado la aiadre t iene d i m e a , a  loa 
pocos días los gasapos laotanteo tap~bien la preasntan y 
mtoa ae  muestran daahidratadom,~euontan proctitia e 
i rr i taoidn a n a 1 . b ~  gastlpori de eagorde con di- 8i  no 
se  lee4 trrkr, a tiempo moren rapidaaiaple. 
Iris animales diwmiooll me adelgassn progresivamate y 
se lea nota q de~hidr&Whm.Algums animale8 proaentan 
irr i tabil idad nerviosa,que ae  trechxoe por un chillido 
oonutsate,como si fiera un ataque de histeria. 
Otros prerrentan hemofi&gias,que se nofa a simple vida, 
s i n  enaontrar e l  1uga.r o l a  regibn de procedenoia de la 
sangre,poateriormente s e  observ6 que la pérdida s e  de- 
bSa a l  fenómeno de dip6dwis suiaentada,ya que no habis 
aoluoibn de crozrtinuidad en ninguno de los easou, 
Se nota palides de la8 mucoeair,pririaipalaiente de la oau 
lar y en alguaoe w o a  c ier ta  ceguera en los oslllos a$ri 
mtremos.El orecimiento queda retrarsdo tanto en loe ga 
sapos de engorde oomo en 108 lactsntoo. 
El cona jo er tan  asrilrible a la oarenoia de vitamina E 
que ea la mayorla de los -0s mueren antem de que ee 
manifieuten gsavea daños en los 6rganou de la reproduo- 
oi631. 
En lo8 aaimlerr prooedmteo de madres carenciadas s e  
han observado ~ e ~ i q .  lesiones del silfinter pildrioo en 
lorr g;asapos laatante8 y de engorde que olinioamsnrte l o  
mnniiieatan par una deprmibn ooiaipluta. 
A-8 aniiwiles eliminan una orina de oolor dmbas watz 
m ( ~ ~ t i r m r i a ) , q u e  l h a a  moho la atencidn e inoiurro 
tiñen la -&.El nivel de croat imria  en los  a d l i ~ i a  
realisados fluatuaba de 38 a U8 sg por o i a , m o  lsri 
oiirau normalee aon de 20 a 9 i3ig por aien,la al* 



de 15 a 30 mg por oien y algunos presentaban tanbien 
n i t r i tos  en la orina. 
Como semela de &ate S$ndrome hemos observado t 
a.-Abortos,disminuoibn de la fertilidad. 
be-Aumento de la  mortalidad de gasapos lactantem,en gfh 
teo oonut&e,por abandono de las c r i m  o por f a l t a  de 
leche,canibalismoe 
o.-laer conejas quedan azqaéctioaa y muy desmejoradas y 
luego lea resulta muy d i f i c i l  secuperafse oonrpletamen-ke 

A 1  realisar un aiimzoioso sraaten de autopsia s e  puede 
obeervarsCaqusliia ertrsrne,hemorr&giair eubautáneae prin 
oipalments en la regidn de ia espalda,diatrbPia ~~ 
lar,loe pulmoneu presentan focos n d n i o o e  de diferen- 
t e s  gradoa,el oorasbn prgaenta bifideir,dlceras de u a t d  
naago de diferentes tamaño6 y algunas son oomr~lpgentes 
y 1ouaWsada.s principalmente en la dlupp&ttara mayor,el 
eetbmag~ generalmente est& lleno de alimemto g aua pa- 
redes s e  Qabaen  facilmexrte a simple presi6momo si 
estuviera cocid*,el p6loro está edematoso y oon cierta 
consistencia tomando un aspecto de "olivan y l o  presen- 
tan tant  o los gazapos lactant ea, destetados y reproduatq 
res; l a  hipertrofia pilbrioa ooasione muchas veces ua 
Bstasia digestivo oon e l  oonaiguiente meteorismojee obi 
serva tambia en te r i t i s  hemorr6gioa y edema irrtemtinalg 
e l  hígado presenta foco8 neordtioos y muy inflameLd08, 
d i l a t s ~ i b n  de la v e s i a l a  b i l i a r  y algunas rece6 cirro- 
e ie  bi1iar;otraa veo- s e  presentan 6lceras de la p-d 
arterna de l a  vesicula biliar,retenoibn urinaria con 
repleooidn completa de la vejiga twinaria y hemorragias 
adyaoentes;edema de la m6dnla eapiiia1,hemorrágia de La 
duramadre y de la meninge cerebral. 
E l  diafralpr visto a traalur presenta una lineas b l a ~  
quecinacl radiadair,como los radios de uns meda de bici- 
cleta. 

6AiESIONZS HI~TOPATOLOGICAS. 
A l  manien Msto)atoldgico (x)de los mdsculos estris- 



.doa,ae obeervd mloaitiu oon oaloificacibn de las fibra 
nmaculareg,de tipo diatr6fi.a swera,infiltraoi6n lib. 9 
foplasmooitaria y algunos maetooitoe en ooasiones inted 
st ioiales. 
Del errtudio de la secoi6n gh t r i aa  pilbriaa ae ha116 
hiperplasia de las fibrari muearlarem lisas oircularee 
de l a  oapa media nnisoular axterna,que aumentan a l  110- 
gar a l  eeflnter pilbrioo,dieoreto edam de la eubwuo~- 
18. 

En e l  píloro ae ha116 oaloifieaoibn distr6fiaa en e1 
outrato ana8cular. 
En la  veaioula b i l ia r  ue hallaron fooos de ooleoistiti4 
aguda neorotiscurte. 
En e1 diafragr~a,ue eaoontrason foms levea de mimitia 
cubnioa y fwou de oaloifioaoión entre la6 fibras mrrti 
d a r e 8 .  
En e1 duodena y yepm,ue hallaron prooeuou de autoli- 
eis. 

7 o-irRATAHIwPo 

A loa anfsaleu afectado8 se les trató aon un uuplenfo 
vitaminioo oonut ituido por vitamina E - 50( 25 gr. ) y 
complejo B(100 gr. 100 1. de agua,dnrante 7 dSaa 
obmorvándoue que loa sintoraas remitlan progreuivmem- 
te.So oorrigió e l  nivelvitaminioo del pienso adioio- 
nndorvitamina E - ~ ( 9 0  g . ) , r i tdna  B6(2 g.) y Coli- 
na(200 g. ),por tonelada de pierilro. 
E l  problema fue deaspareoiendo progrssivamsnfe y ya 00 
ae 1eu mdllod e l  agua. 
S i  a loa animales enfermos rre les  rmple~sent~ oon ribo- 
flsvinrr y oolima,ue rewuparan d u  rapidas~enrte que u i  
ue administrase la vitamina E uoia,ya que ea t i  ooiapr* 
bado que la crolina favorme la utilisaoibn de la v i t e  
lairna E,iguahen;te suosde oon la riboflavina. Lo que me 
t iens que t ener muy en auenta y rcmpetar,eon los 

~ x ) ~ e a l i r a &  en e l  Laboratorio del Dr. Codina 
COAL - Baroeloae. 



cluerimierrtoa nomales de las vitamina8 y b utilisaoión 
de materias pr- de primera oalidad,al fabricas e1 
pienrro.bs reauperaoibn es rápida y oon menoa eecub  
laa e i  ee administra a tiempo y no ae deja que pasea 
mohos díaa,el suplemeurto vitaminioo a los animalea quq 
presentan los transtornos tlpioos de esta avitaminoaia 1 

a dosiu 5 a 10 veoeu superiorea a 106 requerimientos 
normaleu,durante 10 días por l o  menos. I 
Cuando s e  reanuda e l  aporte de vitamina E,despueet de W 
fase de defioisacria,se podrIa aloarzser una recmparaoiba/ 
completa en menou tiempo y oon aiayor &ito,oon c & i W  
dee altarr de en la dieta. 
Ior exoeaiva adminiatraoibn de vitandna A,aumenfa lari ne 
oerridadea de vitamina E en loa animal- y en "in vi t ron 
la proporoidn debe ser de 1,000 U.I. de vitamina A por 
1 a 2 U.I. de v i tmina  E.Si a la ves exist iera oasenoia 
de Colina,laa neoesidades de vitamina E auaientdan a 
d a  de1 doble. 
Una distrofia nnuroular y oreatir~uria inCh;loiW por aa- 
reiuria de Colina,ao podrían evitarue,ni siquie@a oon 
un suminiutro 10 veoem mayor de vitamina E. 
L a  vitamina E no puede u a r  rnrsfituida por e l  Selenio 
para mar la distrofia agusaalar del oonejo. 
La carsnoia de Colina provooa ea e1 oonejo o i m m i s  he 
pátioa,neorosis rena1,lesionere del Iiibiraulo oardiaoo y 
e u t r i a d o , a n ~ , i c t e r i o i a  y eliwinacibn elevada de orea 
tina.La adminiatraoidn óptima de Colina s e  calala en 
0.13 por oiento del  pieneo.En la actualidad se emplea 
especialmente e l  A s t  e r  s in t  é t  ico-~aertato d 1-alfa t ooo- 
ferilo-de actividad uimi lar  a l  alfa tooofem1,oon la 
ventaja de ser d a  eutable que este último y s e  traxm- 
forma en alfa toooferbl en e l  organismo. 
Loa transtornar respiratorios s e  tratan a base de t e  
traciolina y loa digestivos con rína mesola de eutrepto 
mioina y 8ulfa;aietaeina ubdioa. 

8.- PREVENCIOH 
Adsainiatrar ia vitamina E dentro de los requiuitos m m  



males acrL oomo de oolina,que es la que favoreoe la 
m a t a  uti l i tgoidn de la vitamina E~Adioionar a l  pienao 
~ i t a i i m  E 45 g e  ,~itaii= B6 2 g* 3 200 g* de Colim 
por tonelada de pieneo. 
Que los  animalea s e  -tengan en perfecto estado de s e  
lud,ys que enfermedad08 como por ejemplo la tiña, 
paateurelloais,PPixo~t~is,enteratweraia,coccidioeiis, 
eto,supnerrtan loa raquerimientoa de vitamina E. 
Para que loa animales estén ~1~uro8,es necesario aupip1i.r 
estriotarnezrte e l  plan de vamnacionee programadaJI por 
e l  Veterinario,aai oomo e l  r o l  de deaparaoitacionse y 
aaticocoidibaioo perib8ioo.Cuatpli.r estrictamente las 
normas de higiene de toda la granja,oon limpiesa y de- 
sinfeccibnea oonstantw,aal oomo controlar e1 ingreso 
de persona8 ajena8 a l  mismoo 
EPitar en l o  poaible e l  irtrees(niidos moleatos,ingr6ao 
de personas &rañas,oanibio bruscro de alixnentaoi&n,st+ 
presi6n accidental del w , d e s t s t e  precos,erplotsoibn 
auperint enaiva de la. reprodriooi6n, ato.) circrunatanoíarr 
que tambih m e n t a n  los requerimientos de vitamina E. 
La producoibn intensiva para obtener inareraentos ponde 
rales n$s rápidos y una menor comremibn del pianeio,in 
orementa la demanda nietab6lioa de la vitamina E. 
Qtae la8 grasas que s e  ut i l icen en la fabriaacibn de pi- 
ensos contengan limitea bajos de acides g de paróxidoa 
as% oomo laa iaaterias prima que a0 anpleen deben a s r  
de bpfima oalidad. 
Se debe realisar un estr ioto control de ia oalidad de 
lar, mtariaa primsil,eapeoialmente 1- niveles de nitra- 
toa en los oerealea y en la alfaifa,ade& , l a  preso- 
cia de =ea. 
Teniendo en cn;ienta los  meses de lgayor incidencia con 
que s e  presenta e l  problema en nuestro nredio,ea reoomea 
dable preparar un pierieo especial que supla las defiai- 
ami- naturaleir o aaaideartaler, y asf evitar  las pBrdi- 
das que ooasiona es te  Sindn>me. 
E1 ~ienrio,una ves preparado,debe aer  convenientemente 
enfriado &e8 de eru e+nvasado,ya que ea poaible que e1 



problema suela aer & grave mando no se oumple estarr 
recomendaciones.8s5 mism6,en 1s granja e l  piensa.- 
ser  almacenado en un lugar convenientemente fresoo y .. 
ventilado y antes de repart ir lo cerciorarse de haberlo 
aireado convenientemente. 
El ounicultor,siempre trabajará oon 2 o 3 marcae de pi- 
ensos dif erenteu por ei s e  preserrtara algún problema,+ 
e l  VetsrinaFio p e l a  diluoidarlo rapidamenteijadd 
que nos peumite waluar ar oalidad y auanitificsr au 
rendimiento. 

9.- m-. 
Se describe un SSndrome originado por una defioiencia 
de vitamina E,en oone jos.Fu6 observado durante los 
año8 comprendidos demde 1982 a 1987 y ooinaidiendo da 
o menos dnraate los ouatro primeroe mesea del  año an 
todos los oaso6,en pequeiiau,~aediaru y grantiea explota- 
cionem ounioolaa de esta regidn catal.a,na,con nefauta 
repermaidn econ6mioa.Tambien íue  provocado y reprodix- 
oido experimentalmnte permitiendo una mejor observa- 
ci6n olinioa.Se ha eneayado y comprobado que su trata- 
miento y pravemibn han dado los  reeriltadoe esperadm. 
So ha realisado un exhaustivo eirtudio & eirta meva en 
tidaü nosolbgioa en oonejos en comparacibn con las 
otrair espeoiee de animales domhticos y e l  hombre. 
Constituye un valioso aporte ya que ayuda a solucionar 
algunos problemas que todavia no están c l ~ o e  de* 
t r o  del  oampo de la  patología y olfniua tnÚdeolp. 



ASPECTOS ANATOHOPATOLO6ICOS DE LA ENFERHEDAD HEHORRAGICA 
DE LOS COWEJOS (R.H.D.1 

CiFco floragas, n! 22 - HANRESA 00240 

(1) Serv ic ios  Tecnicos PICROSB-GANADOR. HANRESB 
( 2 )  Dep. d2H is to log ia  i f lna tor ia  Patoloyica. Fac Ve te r i na r i a  UAB. 

INTRODUCCION 

E l  s igu iente  es tud io  ha s ido rea l izado a p a r t i r  de conejos 

afectados de R.H.D. de 5 explotaciones d is t in tas , .  con un n i v e l  

s a n i t a r i o  d i f e r e n t e  en cada una de e l l a s ,  variando de 

explotaciones fam i l i a res  con un estado s a n i t a r i o  de f i c i en te  a 

explotaciones iodernas con un estado s a n i t a r i o  sa t i s fac to r i o .  

En p r i r e r  lugar  r e a l i z a r o s  un reco rda to r i o  de l a s  lesiones 

'anatoropatológicas racroscópicas para pos te r i o r ren te  r e a l i z a r  un 
. . 

' :est . id io h i s t o p a t o ~ ó g i c o  de l o s  d i fe rentes  Órganos afectados. 



LESIONES HACROSCOPICAS 

Los Órganos que habi tua! iente aparecen afectados son: PuliÓn, 

Tráquea, Timo, Hígado, Vesícula B i l i a r ,  Riñón y Bazo. 

E l  pulmón aparece congestivo, de co lor  r o j o  intenso, con 

hemorragias i u l  t i  foca les  y sufusiones hemorráy i cas  de tamaño 

var iab le .  A l  co r te  aparece un l í q u i d o  espumoso y a veces 

sanguinolento. 

La tráquea aparece congestiva, variando de un co lo r  r o j o  

in tenso a r o j o  oscuro, y presenta en l a  aayoría de l o s  casos un 

contenido espumoso c l a r o  debido a edema pul ionar.  La pared de l a  

traquea esta también ederat izada. 

E l  timo, en l a  i a y o r i a  de l o s  casos, es ta  h i p e r t r i f i c o  y con 

hemorragias i u l  t i f oca les .  

Las les iones observadas en hígado son, en l a  i a y o r i a  de l o s  

casos, muy evidentes. Consisten en una h i p e r t r o f i a  moderada del  

Órgano, que adopta una cons is tenc ia  f r i a b l e .  E l  co lo r  va r ía  de 

unos a n i i a l e s  a o t ros ,  encontrando d i f e ren tes  tonalidades, desde 

un co lo r  l igeramente oscuro a un co lo r  l igeramente i c t é r i c o .  Sobre 

l a  supe r f i c i e  se observa en cas i  todos l o s  casos un 



l o b u l i l l a r  muy marcado y proyectado l igeramente hac ia  l a  

super f ic ie .  Esta imagen, que algunos autores han co inc id ido  en 

l l amar la  patognoeÓnica (1) ! también se puede observar en o t ros  

procesos in fecc iosos N i r i c o s  y bac te r i  anos) que cursan de f arma 

septicémica, causando un shock endot&ico. 

La vesícula b i l i a r  se muestra r e t r a í d a  y con poco contenido, 

~ud iéndose desprender ocasional mente su mucosa. La b i  1 i s es 

acuosa, decolorada y a veces con burbujas. 

Los r iñones estan l igeramente aumentados de tamaño y de 

cons is tenc ia  f r i a b l e ,  separándose l a  cápsula con d i f i c u l t a d ,  

presentando en algunos casos necrosis hemorrágicas f ocales en la  

corteza rena l ,  can una l i g e r a  re t racc ián  mu l t í f oca l  del  parénquiaa 

renal ,  y en o t ros  casos, aparecen h i p e r t r 6 f  icos,  congestivos y con 

focos hemorrágicos puntiformes, equimosis y sufusiones 

hemorrágicas. A l  corte,  aparecen congestivos. 

E l  bazo aparece ocasionalmente h ipe r t rÓ f i ca  y congestivo. 

~ambién puede presentarse congestión d i f usa  y hemorragias en 

o t ros  órganos: Ganglios i ed ias t í n i cas ,  gangl ioa re t ro far íngeos,  

placas de Peyer, t ons i l as ,  cometes  nasales, . . . 



Ocasionalrente hay epistaxis.  

A nivel de reninges y cerebro no henos encontrado ningún 

cuadro congestivo, al contrario de otros autores. (1,2,3,4,5 y 6 ) .  

1ESIONES HICROSCOPICAS 

Los exarenes histopatol ógicos real izados en colaboración con 

el Departament dlHistoloqia i Anatoria ~ a t o l i q i c a  de l a  Facultat 

de veterinaria de U.A.B. confirma l a  existencia de lesiones 

constantes en hígado, principalarente, y en otros Órganos con menos 

frecuencia, coso son pulmÓn, tráquea, riñon y bazo. 

En hígado aparece una necrosis nul t i focal  de anplios 

sectores, siendo esta  l a  lesión ras  caracter ís t ica y constante. 

Aparece una necrosis di seminada de los  hepatoci tos ,  acentuhdose 

en los  lóbulos perif ;ricos. Encontramos hepatoci tos  en diferentes 

etapas de necrosis o auerte celular.  Se observan algunos 

hepatoci tos  noraales, con el núcleo bien coloreado. Otros 

presentan tumefacción del nucleo, l a  croratina esta  agregada y en 

posición rarginal , y e l  nucleo aparece vacuolizado. Hay 

car iorrexis  y ca r io l i s i s .  Estos hepatocitos necróticos aparecen 



acidófilos, hipercoloreados. Una vez ha existido lisis celular, 

estos aparecen decoloreados. Alrededor de los focos de necrosis 

aparece una congestión intensa, especi aliente en los espacios 

porta y en las venas centrolobulillares. Hay moderada infiltración 

de mononucleares y escasos granulocitos, y acumulo de pigientos 

bi liares. En algunas zonas se aprecian al teraciones degenerativas 

de tipo vacuolar-esteatkico (~egeneracio/n grasa), que pensamos no 

tiene relación con esta enfermedad. Los conductos bi 1 iares 

aparecen generalmente normales, 

El pulaÓn aparece congestivo, con edema y hemorragias 

i ntraalveolares. Hay una gran ~oagulaciÓfi Intravascular Diseminada 

(C.I.D.) a nivel de arteriolas y capilares, con acuruios de 

hialina, cariorrexis del tejido linfoide peribronquial y acumulos 

de macrofagos y granulocitos en los septos alveolares. Existe 

también vacuolización de la capa íntima de las arteriolas. 

La tráquea aparece congestiva y edematizada, con una moderada 

infiltración linfoplasmocitaria de la l h i n a  propia. 

En riiiin se observa congestión discreta de los vasos, con 



hemorragia medular y aasas hial inas  homogéneas en el in te r io r  de 

los  capilares qlonerulares (ilicrotroebos hialinos debido a 

C.I.D. 1, interesando a veces a r te r io las ,  y asociado a nefrosis 

tubular cort ical .  Hay .moderada inf i l t ración leucocitaria, 

principalmente de mononucleares. 

En bazo puede aparecer necrosis coaqulativa de l a  pulpa roja ,  

con aspecto hialinizado y deplección l in foc i ta r ia ,  con 

inf i l t ración granulocitaria y trombosis ar ter iolar .  

En t i 8 0  y ganglios 1 infát icos aparece congestión, 

henorragia, necrosis cariorrexica de los l infoci tos ,  inf i l t ración 

granuloci t a r i a  e hiperplasia del parénquisa Iinfoide. 

Nosotros no hemos encontrado lesiones en sistema nervioso 

central ,  est&iago, intest ino y riocardio, t a l  cono citan otros 

autores 13). Las lesiones por e l los  observadas son principalmente 

fenMenos deqenerativos con edema, cariorrexis y c a r i o l i s i s ,  y 

microtrombos hialinos, igual que en los otros órganos afectados. 

A nivel de microscopia electrónica, el aná l i s i s  realizado 

pone en evidencia l a  presencia de pequegas partículas que por su 

morf ologfa y tamaño recuerdan partículas víricas. 
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1NTROWCCIDN 

La apdr:cldn y Ltifssl~n en gran paste de ilwejtra geqrafia de 

esta & w v a  enfercedad oas ha Iieuadu a reallzar a l g w s  

conslderaciDnes &re su diagtdstica, prinripaI@~rr?e a ~ : r e i  

cfiaica y sr+ct+op&ol&gico, que pueden resu!:cr de :pieres en l a  

labar del clintro mte 18 p~emfac idr!  d~ a rnfern~dad i e  

taracteri=ititas sintilwes. 

£1' CVH ha %da fa  anpltaiente descñitn u nor ':S Paoto solr; 

'recmdareios sus caracteristrcas Rr~ncipales : 

afefta a aniaales @ayores de 30 días d~ vida por 10 gererai. 

La rorhi!idad e s  igual a l a  aortalidad y puede i r  de un :10 a un 

75 1, Periodo de iwubpcibn de 1-2 di*%. Se presenta un ~4zino d& 



- X ~ s t c l o g i a  ! 

3) Hiqado ; Necrosis diseahada a nirel peri!Brxo. Escasa 



oate ingcrtante de l a  alireirtacidn Eorr las furrairs. Existen un 

gran nIiaero de plkittas, tue pueden tmer principm tti icos para el  

conejo, pwir citareaos sdlc aquellas que presentes al+ima 



provaca:r ,;ia rnferledad hechorrzgirra, Suelen ocdsiwar etistaxis 7 

6ei~crra;:as &!usas ~ J E  p d e n  a4 ectar cualqui er 4rganc. Pueaen 

e::cm?r;rse en plentis de? 5";elilota:. TadiBn pueden proracarse 

int.jxicaciones de este tipc pur adaiiriistrati0n indehidg de 

wdendicidas. 

@ITXRTDS Y "iTfliTIi$ : F'aOriac! tener una importancia especid 

en el cunelo s ! i ~ a i r e ,  dehfd~ a! abonido de iss cce,ss pw 
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E5t3 %k@ed& WIa&:& d e m i ~ s d a  Co@eyo Rinu-1?eIReBnlco ' 

u Weuronia enzubhca' puede estar pru&c:da por u]? a@lm ahaniro 

ae qPrsenes m q a e  iris isds +ectke~te% sor: .Psstrtlreiia 

hltecida,Bordetella branddskphca p Stüphi!~coct~s spp. 

El GStapkil~cncus pUade estar a x ! a &  a process 

respirato.ios @ara algunos atitnaes vrriculsda~ a procesos de tipo 

aeiimdrlico alveoitr; y a& irituent=?eeot~ a i r o c e s ~ ~  ~&&eo: . 
Gorddeteila branchis@t:cs estd con Creteeacia relacionada en 

pracesar de hrunquitis g bronqsiolit~n , dardo iin cuadro de 

bron:oaeiiionia rztarral . 
fasteiirrlla eiiltociaa puede dar lugar a cuadros de t i p o  

neumnia-plwroew~~onia fihrinusa y tadx4n a pracesos 

s&reaqiuios!ag~do5 del tipo septitkicn (al grn" aatwes !os 

denosiinan $g&hg&@ @&&!, s m d n  este Bltiw proceso el 

que debereaas diferenciar del CIfH . 
Este proceso prauute una eievada iiorbilidad y nwtalidad. El 

pwiob  de incubaubn es breve 1 24-72 horas) aiarrifeetindose l a  

enfemdad de !ora* teprevista. 4 m e s  el miltal prese~ta  





Es uia tnxrioferci?n pstidu~ida pnr!as t w i n a ~  de! 64 

E'lostribiue en el cm?:& es de esecia! interrs el €1 

Perfr:nq9i?s ?:LW A r B , auqque ta&iPn pueden interuenir ctras 

oar!edadi; . 
Es una enferaedead simpres de ri.i?@ agudo + afecta ron 

@iyar freciieqtia a anisia!es aXcli,os, 

La causa directa de l a  enferaedad son las efiterotniinas 

1 8 , 2 , d , L , G , etc .). La ads frecuente e% la toxina er 

que t ime  peder be~o!it:c~ , leta! r necr~sante . 
Le foraia aguda de enterotexeaia prcdllCe postraribn , 

p ~ d l i s i i  , tisipanlw abdosinal y muwte en ieno3 de 24 bnrss . 
La !lap?ratura es i n f e r m  a !a w a a l  L 33-56 5' J .  R e a a  a ia 

awi te  paedi. estal!ar sn* diarrea negruxa y auy fPalol~ente . 5e 

inicia 1 2  de5~5Bp~Sltibn del cadaver ion gran rapidez . 
Existen tambi4n famas crdnicas que cursan con arrorexi a f 

estreñinie~tn v otras exclusivarente diarteicas . 
Las lesionc6 observadas sor1 las sigulpntes: 

f4etwrisro infestirial Ilegmde e producirse hesorragia f 

dlceras . Dificil caaqulacibn de l a  sangre en las vasos. 



€1 est8mgo %E!? presentarse llena y sus paredes scir 

fcdgiie; p :a ffimsa se Jes~rende ron $aii!idaa . 
Higadu d~colorldo! ~ ~ a r i ! l e n t o ,  trlabfe , con facm 

necriticos .La repiectbn de i a  $eslruia bil iar resulta tartaate 

4r~uente.tlistoldgicain~il.e Ray focas de rnhltrjstbn 

hea~r rk ica ,  disminuye la af:ntdnd tintorial de los hegatocitns. 

EiEwes grisdceas ir~at?;es, deqenrracidnquistica del 

klgzdo , riion y gangfios sobre aeato~ ri@ec;fitrts san de saycr 

iiiter4s . Pensaoas q.le hna tinribr. dd eonteenido intenfinaf 

deeiwtrando l a  presencia de baci!ns esportr!&5 e:! gran cantidal 
nos pwde wientzr scbre l a  existencia de enterutoxeaia . 
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