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LA CUNICULTURA EN CASTILLA - LEOW : ENGORDE AL AIRE LIBRE EN 
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Actualmente la cunicultura se ha convertido en Castilla-Leon en 

una actividad ganadera de tipo industrial, a expensas de la cual 

subsisten muchas familias. El objetivo del cunicultor, por tanto, 

es obtener la mayor productividad posible asf como conseguir una 

buena rentabilidad a la inversi6n realizada (5). 

La encuesta de 1988 del MAPA sehala que en la comunidad de 

Castilla y Leon figuraban censadas 673 granjas de conejos con una 

producci6n oficial de 316.689 gazapos. Las provincias de Le6n, 

Soria y Burgos con el 21%, 18% y 17% capitalizan la mayor 

produccibn. Pero esa cifra de gazapos difiere enormemente del 

total de conejos sacrificados tanto en Mataderos privados, como 

públicos y matanzas domiciliarias, que ascendió en 1990 a 

1.033.894 (4). 



TABLA 1 

Gestión de explotaciones cunicolas 

de Castilla-León. Covaleda(l987) (1) 

Año 1985 (Cabeza) 

Capacidad 188 

%Palpadas + 77% 

Partos s/palpaciones+ 

Partos s/cubriciones 73% 

Partos/hueco 6.48 

Nacidos vivos/parto 8,27 

Nacidos muertos 7,83% 

Destetados/hueco 41.64 

Bajas nido 14,69% 

Bajas cebadero 6,72% 

I.C. global 4.18 

Vendidos/hueco 37.8 

Peso medio venta 1,990 Kgs. 

Resultado de gesti6n de 

explotaciones cunicolas 

de la provincia de León 

Fuente: elaboración 

propia (1992). 

8,74 

7,96 

0,52(nQ) 

57.56 

16,93% 

8,2% 

3,77 

5 1 

1,938 Kgs. 

Se observan importantes diferencias en parámetros directamente 

relacionados con la rentabilidad de la granja -lógico teniendo 

en cuenta los avances en gen6tica. manejo, sanidad y 

alimentación- ; sin embargo las grandes inversiones realizadas 



en activos, principalmente en construcciones, han resultado a 

veces desproporcionadas. Una cunicultura rentable para poder 

competir, no puede absorber amortizaciones cuantiosas, y debe ir 

a la construcci6n de equipos versdtiles y funcionales que 

permitan adaptarse a las innovaciones y mejoras que surjan en el 

sector (3). 

Una forma de reducir la inversibn total por hueco es la 

Cunicultura al Aire Libre: ya sea maternidad y cebadero, o un 

sistema mixto donde la maternidad permanezca en un ambiente 

controlado y el cebadero al aire libre. 

Esta idea, no nueva, ya la efectu6 el INRA de Toulouse en 1980, 

obteniendo 6ptimos resultados con jaulas dispuestas en pleno 

campo en comparación con otras situadas en un edificio clásico, 

bien aislado y ventilado. 

Lebas (1983) realiza una prueba de engorde al aire libre con los 

siguientes resultados: 

TABLA 2 

EDAD DE LOS GAZAPOS 

N* DE GAZAPOS 

2 BAJAS 

VELOCIDAD CRECIMIENTO 

I.C. 

INTERIOR EXTERIOR 

6 Semanas al destete 

336 374 

23.52 15,5% 

35,4 Grs 34 Grs. 

3,98 4,38 

Las conclusiones, segtín el autor, son escasas pues la edad al 

destete no es la habitual. Lebas se pregunta qu6 hubiera ocurrido 

destetando en invierno a las 4 semanas. Otra limitaci6n es la 

congelaci6n del sitema de bebederos por debajo de O* C., asi como 

el mayor consumo de pienso, si bien, este debe compensarse con 



el ahorro de la inversi6n en el conejar. Para finalizar considera 

positivos los resultados suponiendo que se dieran los mismos 

valores con un destete m8s precoz (4 semanas) (2). 

Tampoco en Espaiia el aire libre es nuevo, pues tradicionalmente 

se ha venido explotando el conejo con este sistema en zonas con 

climatologla suave, como son las del litoral. 

El objetivo del presente trabajo fue la obtencibn de los 

resultados de Cebo de c w  al en una Comunidad con 

climatologia adversa, como es la Castellano-leonesa. La 

experiencia en concreto se realiz6 en distintas comarcas de la 

provincia de Le6n (Astorga, Ribera del Orbigo y Valencia de don 

Juan) . 

TABIA 3 

Observatorio Meteorol6gico de León. Altitud 914. periodo 1979/89 

MAXIMA MINIMA MEDIA MENSUAL HUM.RELATIVA MEDIA 

T ('C) 

ENE 17.4 -9.6 3.9 80.2 

FEB 24.4 -10.6 5.0 75.2 

MAR 33.4 -7.6 7.4 66.8 

ABR 38.2 -5.4 9.7 64.4 

MAY 33.6 -2.6 11.8 62.6 

JUN 36.0 O. O 16.7 58.2 

JUL 35.2 -1.4 18.9 53.6 

AGO 35.6 -2.4 17.4 54.8 

SEP 37.4 -5.0 15.1 58.6 

OCT 28.2 -8.0 11.2 7 4 

NOV 22.4 -9.6 7.1 78.4 

DIC 19. O -10. O 4.7 81.4 



TABLA 4 

Observatorio Meteoroldgico de Astorga - Regimiento de Artillerla. 
Altitud: 868 periodo: 1951-1980 

ENE 

FEB 

MAR 

ABR 

MAY 

JUN 

JUL 

AGO 

SET 

OCT 

NOV 

DIC 

MINIMA 

-18 

-14.5 

-13.6 

-6 

-4 

1 

2 

- 2 
- 1 
-6 

-9 

-19 

MEDIA MENSUAL 

Como se observa en las tablas 3 y 4 la temperatura a lo largo del 

año sufre importantes variaciones, teniendo temperatura extrema 

de -18* C en algun invierno y ae 379 C en verano: variaciones 

termicas dentro del mismo mes o incluso en el mismo dla, como se 

observd en las pruebas de campo realizadas. 

El periodo en el que se efectud esta experiencia abarcd desde 

Abril de 1991 hasta Marzo de 1992. 



se utilizaron jaulas comerciales exclusivas de aire libre de 

fabricantes nacionales y jaulones caseros de los utilizados para 

el engorde en el minifundio. Estos jaulones caseros se 

dispusieron bajo un tejadillo de uralita. 

LOS gazapos estaban dispuestos a razdn de 8 a 10 animales por 

jaula. Los animales utilizados para el engorde al aire libre 

procedian en todos los casos de maternidades con ambiente 

controlado; siendo 7 las granjas implicadas en la experiencia y 

distribuidas en las comarcas de Ledn antes mencionadas. 

En total se controlaron 24 lotes en el exterior y 5 lotes testigo 

en el interior, con un total de 1916 gazapos. 

El tipo de animales utilizados son gazapos nacidos del cruce de 

hibridos comerciales o cruce de líneas puras (Nz y C). 

La edad media al destete en todas las pruebas oscild entre 28 y 

30 días; siendo la edad media a la venta de 64 dias. 

En alguna prueba se tomaron como testigo animales destetados el 

mismo día y que siguieron su engorde en ambiente controlado. 

El destete se realizó sin tomar ~inguna precaucidn especial al 

trasladar los animales desde la maternidad a las jaulas de aire 

libre, salvo en algdn lote que recibieron en la primera semana 

en engorde un pienso medicado antiestres (Conejina Stress). 
<,, 
En 7 de las 23 pruebas en Aire Libre se aplicaron vacunas 

comerciales contra la mixomatosis. 

Durante las pruebas se controlaron las condiciones clim8ticas con 

temperaturas que oscilaron entre -gPC (Mínima en invierno y de 

noche) y +37* C (Utíxima en verano y durante el día). Sufriendo 

un mismo lote de animales variaciones de temperatura tales como 

-lQC y +32*C / -2'C y +12'C / -2OC y +SQC / +3'C y +lg°C / .... 
Los nutrimentos empleados a lo largo de las pruebas fueron el ya 



mencionado Conejina Stress, Conejina Engorde en los lotes de 

invierno y Conejina Sprint durante el verano, piensos todos de 

Gallina Blanca Purina S.A. 

Tanto el consumo de dichos piensos, como la evoluci6n de los 

animales se verificaron mediante controles psri6dicos. 

RESULTMOS 

TABLA 5 

RESULTADOS ACUMULADOS DE OTO~;D-INVIERNO, 

COMPARANDO INTERIOR(Ambiente controlado)/EXTERIOR (Aire Libre) 

Ng GAZAPOS INICIAL 

PESO TOTAL ENTRADA (KGS) 

PESO PROMEDIO INICIAL (KGS) 

NP GAZAPOS FINAL 

PESO TOTAL FINAL (KGS) 

PESO PROMEDIO FINAL (KGS) 

NQ DE BAJAS 

% DE MORTALIDAD 

AUMENTO PESO TOTAL (KGS) 

AUMENTO PESO PROMEDIO (KGS) 

DIAS TRANSCURRIDOS PROMEDIO 

ALIMENTO PROMEDIO DIARIO (GRS) 

NUTRIMENTO TOTAL CONSüMIDO (KGS) 

CONSUMO PROMEDIO (KGS) 

INDICE CONVERSION 

TOTAL LOTES 

INTERIOR 

276 

168 

0,608 

261 

515,5 

1,975 

12 

4,3% 

347,5 

1,367 

33,6 

40,6 

1073 

4,l 

3,08 

3 

EXTERIOR 

165 

107,5 

O, 651 

160 

325 

2,031 

5 

3% 

217,5 

1,380 

33,6 

4 1 

677.5 

4,23 

3,1 

3 
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RESULTADOS ACUMULADOS DE PRIMAVERA-VERANO, 

COMPARANDO INTERIOR (AMBIENTE CONTROLADO)/EXTERIOR (AIRE LIBRE) 

N* GAZAPOS INICIAL 

PESO TOTAL ENTRADA (KGS) 

PESO PROMEDIO INICIAL (KGS) 

NP GAZAPOS FINAL 

PESO TOTAL FINAL (KGS) 

PESO PROMEDIO FINAL (KGS) 

N* DE BAJAS 

% DE MORTALIDAD 

AiJMENTO PESO TOTAL (KGS) 

AUMENTO PESO PROMEDIO (KGS) 

DIAS TWSCüRRIDOS PROMEDIO 

AiJMENTO PROMEDIO DIARIO (GRS) 

NUTRIMENTO TOTAL CONSUHIW (KGS) 

CONSUMO PROMEDIO (KGS) 

INDICE DE CONVERSION 

TOTAL LOTES 

INTERIOR 

177 

113,5 

O, 636 

173 

305,74 

1,767 

4 

2,2% 

192,24 

1,131 

35,5 

31,8 

509,6 

2,94 

2,65 

2 

EXTERIOR 

110 

69,5 

0,631 

106 

196,ll 

1,850 

4 

3,6% 

126,6 

1,219 

35,5 

34,3 

355,5 

3.35 

2.8 

2 
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RESULTADOS ACiJMiJLADOS, SEGUN EPOCA DEL ARO, EN AIRE LIBRE 

No GAZAPOS INICIAL 

PESO TOTAL ENTRADA (KGS) 

PESO PROMEDIO INICIAL (KGS) 

N' GAZAPOS FINAL 

PESO TOTAL FINAL (KGS) 

PESO PROMEDIO FINAL (KGS) 

N* DE BAJAS 

% DE MORTALIDAD 

AUMENTO PESO TOTAL (KGS) 

AUMENTO PESO PROMEDIO (KGS) 

DIAS TRANSCURRIDOS PROMEDIO 

AUMENTO PROMEDIO DIARIO (GRS) 

NUTRIMENTO TOTAL C O N S W I W  (KGS) 

CONSUMO PROMEDIO (KGS) 

INDICE DE CONVERSION 

TOTAL LOTES 

PRIMAVERA/ 

VERANO 

8 2 2  

5 6 5 , 4  

0 , 6 7 8  

7 7 5  

1 4 6 0 , 6  

1 , 8 8 4  

4  7  

5 , 7 %  

8 9 5 , 2  

1 , 2 0 6  

3 4 , 2  

3 5 , 2 6  

2 5 0 2 , 5  

3 , 2 2  

2 , 7 9  

1 4  

OTOAO/ 

INVIERNO 

6 4 4  

4 6 6 , 2 5  

O, 7 2 4  

6 2 1  

1 2 6 0  

2 , 0 2 8  

23 

3 , 5 7 %  

7 9 3 , 7 5  

1 , 3 0 4  

3 3 , 9  

3 8 , 4 6  

2 4 7 5  

3 , 9 8  

3,1 

1 o 



COWCUlSIOWgS 

A) COMPARACION INTERIOR (CONTROLADO) Y EXTERIOR (AIRE LIBRE) 

1.- La velocidad de crecimiento fue en todos los casos superior en 

los lotes del exterior, si bien la mayor diferencia se di6 en el 

periodo Primaveranerano. 

2.- En el 9 de Mortalidad no se encontraron diferencias 

significativas, aunque con una ligera mejoria en el exterior 

durante el Invierno. 

3.- El Peso Promedio Final fue siempre favorable en el exterior, y 

también mejor en Invierno (tanto en interior como en exterior). 

4.- Los dias transcurridos fueron iguales en todos los casos (35,5 

de promedio en los lotes de Primavera/Verano, y 33,6 en los lotes 

de Otoho /Invierno). 

5 . -  El Indice de conversidn fue algo mejor en el interior, y 

también mejor Indice de Conversidn el de los lotes de 

Primaveraflerano respecto al Otoño/Invierno. 

B) INFLUENCIA DE LA EPOCA DEL u0 EN AIRE LIBRE. 
En las condiciones en las que se realizaron las experiencias, se 

encontró : 

1.- de Crecimiento. . . en ambos periodos satisfactoria, si 

bien se observ6 notable mejoria en el engorde realizado al aire 

libre en Mofio/Invierno (38,46 gr/dla frente a 35,26 gr/dia en 

Primaveraperano). 

2.-  Menor de en Invierno (3,579) que en la epoca 

Estival (5,7%). 



3 .- peso P r w  . . 
con diferencias significativas favorable 

tambien al periodo Otoño/Invierno (2,028 kgs frente a 1,884 en 

Primavera/Verano), si bien el peso al destete fue algo mayor en 

otoño/Invierno (724 grs. vs 678 grs.) 

4.- Dias transcurridos fueron, en ambos casos, practicamente 

iguales. 

5 .- Los -ices de Convercibn los consideramos, en ambos casos, muy 

satisfactorios, si bien resultb algo mds alto en Invierno. 

C) VARIOS: 

1.- De todos los lotes de la experiencia, aparecib brote de 

mixomatosis en dos lotes, que curiosamente eran de los que se 

habia- vacunado con vacuna heteróloga al destete. 

2.- Aunque hubo momentos en que el agua se congelb, no se 

observaron inconvenientes y/o problemas dignos de mencibn. 

A la vista de los resultados de un año de experiencia con 

Maternidades en Ambiente Controlado, y Cebaderos al Aire Libre, 

creemos que este sistema es valido por los siguientes motivos: 

- Inversibn Inicial menor. 
- Posibilidad de ampliaci6n de explotaciones: nave maternidad 
completa y cebadero al aire libre, con lo que se incrementa 

la capacidad de producci6n ( x  1,7). 

- Adaptaci6n de explotaciones: Visones, Vacuno, ... 
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- c o n e j a s  y mactios d e  r e p o s i c i ó n .  

- A n i m a l e s  iir c e b o .  

En e l  s i s t e m a  t r a d i c i o n a l  d e  p r o d u c c i ó n  l a  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 a  e s p l o t a c i ó n  es d e s o r g a n i z a d a  o  c u a n d o  menos 

a l ~ n l o r i n .  

Los  mac.hos, l o s  i i r i ima les  d e  c e t ~ o  ? l a s  c o n e j a s  d e  r r p o s i c i ó r i  

e s t n n ,  e r i  e l  m e j o r  d e  l o s  c a s o s ,  o r d e n a d o s  y  l o c a l i z a d o s  e n  l a  

e s y l o t  ~ c i < i i i .  Eii 1;is j a 1 1 1 n s  d ~  p a r t o  se e n i u e r i t  r n t i ,  

~ n ; i r q i i i c a n ~ . r i t e  d i s t r i b i i i d a s ,  c o r i e j a s  eri d i f e r e n t . e s  e s t a d o s  d e  

gv.;t i<<:i,i~i > I ; i r - l  : t i  ¡<>ti r i i i<: l i i so  . j a i i l a s  ~ a c í a s .  

I ' r i i i  gr.i i i i . i .~ < , ~ r i  iiri b ~ i e i i  marwjo  e n  b a n d a s  e s t a  p e r f e c t a m e n t e  

ordel l l i i la .  

- l .<>- m n r h o s  a g r u p a d o s  y .-n j a u l a s  c o n t i g u a s .  

- l a  r e y o s i c i ó r i  o r d e i i a d a  p o r  e d a d e s  e n  s u s  j a u l a s .  

- L i s  cu i i e . j a s  iio I a c t a i i t r s  eri l a s  j a u l a s  d e  e s p e r a .  

- L a s  < o r i e j a s  d e  p a r t o  o  l n c t a n t e s  e n  j a u l a s  c o n  r i id i i l  

r .<i i~l  iyiiiis y oi.ilrriarl:is p o r  f ~ o l i : t s .  

- I , o s  n r i in i a l e s  ale c r t w  eii . j a u l a s  c o n t i g u a s  y  o r d e n a d o s  p o r  

ií.<.Ii:s ale i l c - 5 1  P I  e .  

S o l i i m e i i i ~  S? p u e d e  nf i i .m;i r  qiie se t r a b a . j a  r r i  bar idns  si se 

p r o d i i c e  iin i i g r i i p n m i e n t o  d e  las c o n e j a s  e n  el  momento d e l  p a r t o .  

E s  fi.t.<.nit-rite es<. i i i . l inr  q i i r  u e  y r a < . t i r n  e s t a  t é c n i c a  a q u i e n  

s o l a m e n t r  c i ibi . r  tina o  d o s  v e c ~ s  p o r  s e m a n a .  



¿QUE SON LAS BANDAS? 

Son ícriiuos d e  cone. ias  que  t i e n e n  l a  misma f e c h a  d e  P a r t o .  Se 

o l o c a n  e n  e l  momento que  n e c e s i t a n  e l  n i d a l  e n  j a u l a s  

c o r i t i g i i a s ,  iina a c o n t i n u a c i ó n  d e  l a  o t r a .  

Dependiendo d e l  r i t m o  d e  c u b r i c i o n e s  a  r e a l i z a r ,  d o s  d í a s  p o r  

semana,  uno,  tino c a d a  d o s  semanas ,  e t c .  l o s  g a z a p o s  t e n d r á n  e s a  

d i f e r e r i c  i a  d e  edad y l a s  c o n e j a s  e s t a r á n  a  s u  v e z  s e p a r a d a s  e n  

s u  es l . ado  d e  g e s t a c i ó n  y I a c L a c i ó n  e l  mismo número d e  d í a s .  

2 . -  PLANTEAMIENTO DE UNA EXPLOTACION PARA MANEJO EN BANDAS. 

Citando s e  pro>-e1.t.a iiria g r a n j a  riiieva o  l a  a d a p t a c i ó n  a mane.jo e n  

baridas d r  iina e x i s t e n t e ,  hay  que  d e f i n i r  p r e v i a m e n t e  iina s e r i e  

d e  pai.á~iiet r o s  o  í n d i c e s  d e  g< s t i ó n .  

1 .  - Tasa  d e  o c u p a c i ó n  con l a  que \amos a  t r a b a j a r .  

2 .  - Hr l nc i6ii (Ir ~.oiie.jx!; por  ni;ictio. 

1. - Tasa  de r e p o s i ~ . i ó n  d e  r e p r o d i t c t o r a s .  

4 .  - Prodiit.1 i \ ialnd e s p e r a d a .  

5 .  - Diirac i rjrr d e  e n g o r d e .  

6.- D í a s  dp g e s t a c i ó n  p a r a  c o l o c a c i ó n  d e l  n i d a l .  

7 . -  Durac ión  d e  l a  l a c t a c i ó n .  

DEFINICION DE LOS PARAMETROS 

1 . -  T a s a  d e  o c u p a c i ó n  

I n d i c a  c u a n t a s  cone.ia.5 e n  p r o d u c c i ó n  s e  t e r i d r ~ i i  por  c a d a  100 

j a u l a s  d e  p a r t o .  

S i  e l  i n t e r v a l o  e n t r e  p a r t o s  p o r  c o n e j a  s e  d i b i d e  e n t r e  l o s  

d í a s  d e  liso d e  j a u l a  d e  p a r t o  s e  o b t i e n e  l a  t a s a  d e  o c u p a c i ó n  

máx imo. 

Ejemplo :  

50 d í n s  d e  i n l ~ r v n l o  

-- -- S 100 = 1 4 3 %  

35 d í a s  d e  iiso ( i r  , jai i ln 



En l a  p i . á c t i c a ,  con  7 d í a .  d e  p a r t o  a  c u b r i c i ó n  s e  o b t i e n e n  d e  

7 - i , 5  p a r t o s  p o r  co i ie ja  J. aiio. 

365 d í a s  a ñ o  

.- = 50 111;ts 

7.3 p a r t o s / c o r i e j a  a ñ o  

S i  s e  ro lo<:a  e l  n i d a l  3 d í a s  a n t e s  d e l  p a r t o  ( p a r á m e t r o  6 )  y  s e  

d e s t e t a  con  32 d í a s  ( p a r á m e t r o  7), e l  u s o  d e  j a u l a  d e  p a r t o  es 

de  35 días. Se puede t r a b a j a r  c o n  1.asos d e  o c u p a c i ó n  más a l t a s  

r e d u c i e n d o  e s t o s  p e r í o d o s ,  p o r  e j e m p l o ,  n i d a l e s  a 29 d í a s  d e  

g e s t a c i ó r i  J. de i t . e l . es  a  28 d í a s  o r i g i n a r í a n  itri 167% d e  o c u p a c i ó n  

mHx inin . 

2 . -  R e l a c i ó n  d e  cone.iris p o r  macho. 

Se re<.omierida l a  p r e s e n c i a  d e  un macho c a d a  8 c o n e j a s  p a r a  e l  

r i t m o  (Ir 2  <. i i t~r . i<. iories por  semana:  

1 ,-13/R = U ,  1 7 9  jai i l . is  p o r  imnctio p o r  c.aria j a u l a  d e  p a r t o .  

Con una < . i i t i r i< . ión  p o r  semaria e s  n e c e s a r i o  que  l o s  machos d o b l e n  

c i i b r i z i o n e s  e n  iin mismo d í a .  

Con i i i t ~ i i < i s  , l í a s  d e  <. i ihi . i t , ión hay  que  r e c u r r i r  a  l a  iriseminñr.i<jii 

f i r t i f  i c i a l .  

3 . -  T a s a  d e  r e p o s i c i ó n  d e  r e p r o d u c t o r e s  

Se p l a n i f i c o  t t r i  120% d e  r e p o s i c i ó n  a n u a l ,  10% mensual  y las 

c o n e j a s  f i i t i i r a s  rs=prodiictor.as s e  s r p a r n r i  a  l a s  10 semanas eri 

j a i i l n  i r d i \  irliial , s e  ciibreri a l a s  1 7  c o n  l o  que  p a s a n  a  j a l i l a  

de p a r t o  ;i l a s  21  seniarins con 28 d í a s  d e  g e s l a c i ó r i .  

El  tiiimero d ~  j ~ ~ i l a s  de r e p o s i c i ó n  i i e o e s o r i a s  s e  c a l c u l a  a s í  con  

r e s p e c t o  n l a s  j a u l a s  d e  p a r t o :  

1 ,  I R  r o r i ~ j n s  Y 1 , 2 0  t a s a  d e  r e p o s i c i ó n  a n u a l  1 1 1  semanas 121- 

10 ) /  52 I = 0 , R t i : l  , i : i i i l ; i s  iie r e p o s i c i ó n  p o r  j a u l a  d e  p a r t o  



4. - productividad es~erada 
Se preven 52 gazapos destetados por coneja obtenidos de la 

siguiente manera. 

7,3 partos/coneja y año x 8,5 nacidos vivos/parto s (1-0,15 

mortalidad) = 52 gazapos destetados - año. 

5.- Duración del encorde 

Para alcanzar un peso medio de 2 Kg.  por gazapo bastan entrr 6 3  

y 70 días de vida en condiciones climáticas medias con la 

geriét ira 3 n l  imeritación más habit ital . 

Se adoptan 5,5 semanas de diiración de engorde. 

Los gazapos tienen 32 dias iie Iactación mzís 38 dias en cebo. 

Estos 70 días permiten jugar con 2 días para limpieza. El 

iiiiniei.~ dr jaiilns de engorde ne<:esnl.ins <.oti respecto al niimero 

de jaulas de parto se obtiene así: 

1 ,  13 coriej;as \ 52 gnznpos destetados año x [5.5 semanas 

diirncidri cebo / 52 semanas año] : 7,86 gazapos en cebo por 

jaula de parto. 

7,86 gazapos/coneja 

- - -- - .- - - - = 0,983 .iaiilas de cebo/.jaiila de parto 
8 gazapos/ jaula 

6.- Días de rtestnción para colocación delnidal? 

7.- Duración de lactación. 

Amhos parámetros se utilizan para calcular los días de uso de 

jaula de parto, 3 ante-parto + 32 de lactación resultan 35 

días. (Ver definición de parámetro 1 ) .  



En I.T.G. P o r c i n o  d isponemos  d e  un programa s e n c i l l o  d e  

o r d e n a d o r  qiie <~onit>irittndo e s t o s  í n d i c e s  y c o n o c i e n d o  l a  l o n g i t u d  

d e  f o s a s ,  l a  a n c h u r a  d e  l a s  j a u l a s  y si s e  d i s p o n e n  e n  1 Ó 2 

p i s o s  f g e n e r a l m e n t ~  l a s  j a u l a s  d e  p a r t o ,  machos y c e b o  e n  un 

p i s o  Y l a s  d e  g e s t a c i ó n  y r e p o s i c i ó n  e n  d o s ) ,  i n t r o d u c i e n d o  

e s t o s  d a t o s ,  s e  c a l c u l a  el número d e  c o n e j a s  e n  p r o d u c c i ó n  y 

l a s  j a u l a s  d e s t i n a d a s  a  c a d a  u s o .  

Asimismo a  l a  i n v e r s a ,  a p a r t i r  d e l  número d e  c o n e j a s  a  m a n e j a r  

s e  puede tia<.ei. l a  d i s L r i b i t c i ó n  d e  l a  e x p l o t a c i ó n  y  c a l c u l a r  l a  

c u ~ i s t  r i ivr  i6ri r i e c r s i i r i a  p a r a  s i l  a l o j a m i e n t o .  

P a r a  f a c i  l i t a r  l a  compreiis i J r i  s e  r e a l i z a r á  i t r i  e j e m p l o  

p o s t r r ' o i ~ i i i r r i t  r. 

Relat . i<i i i  <li ja111;ts i l i fe re r i i . es  con  r e s p e c l o  a  j a u l a s  d e  p a r t o .  

Ct~ri l o \  p;i i ; inir lros a i i l r i . i o r r s  s e  o b t i e n e  que hacen  f a l t a .  

- L i X L i n ~ l n s  cedo L 

T o t a l  2 , 9 3 5  j a u l a s  t o t a l e s  p o r  j a u l a  d e  p a r t o .  

S i  se t r a t a  d e  una a d a p t a c i ó n  d e  gran . ja  s e r í a  n e c e s a r i o  d i \  i d i r  

e l  número d e  h u e c o s  t o t a l e s  p o r  2 , 955  p a r a  s a b e r  e l  número d e  

j a u l a s  d e  p a r t o  qiie hay qiie d i s p o n e r .  



Por ejemplo: La granja tiene 600 huecos. 

600 : 2,955 

1,431 

203 x 1,13 

290 - 203 
203 x 0,363 

203 x 0,179 

203 x 0,983 

Total 

= 203 jaulas de parto para 290 conejas 1203 x 

= 290 conejas en producción. 

= 87 jaulas de gestación. 

= 74 jaulas de reposición. 

= 36 jaulas de machos. 

= 200 jaulas de engorde. 

= 600 jaulas. 

Respecto a iiria granja tradicional en sobreocupación máxima no 

se produce alteración alguna en cuanto a capacidad por le 

introducción del manejo en bnndas, sin embargo <.amo se 

demostrará mis tarde hay una apreciable mejora en la 

prodiicti\idad por coneja y en la reducción de mano de obra. 

En el p1ant.eamient.o de iinn granja nueva se suelen disponer las 

jaulas de gestación y reposición en 2 pisos alcanzándose 

reducciones importantes de superficie construida. 

Sin entrar a detallar los cálciilos, una granja tradicional 

necesita aproximadamente 2 m2. construidos por coneja en 

prodticc ión. 

Con la int reducción de las jaulas de 40 cm. de ancho y de 

manejo en bandas con gestaciót~ y reposición en dos pisos se 

i.edii<.t. Iiasl a 1 , ?  m2. (.<~rist rii i dos por carie ja en prodiicc i<in. 

Si se trata de diseñar una nueva explotación para manejo en 

ttaiidxs se par-t~ del iiiimer.<> dr c:onejas a manejar y con los 

corficirritrs antrriores se hace  el cálculo. 



P o r  e j e m p l o :  

400  c o n e j a s  e n  p r o d u c c i ó n  p a r a  manejo e n  bandas  

4 0 0 / 1  , 4 3  = 2 8 0  j a u l a s  d e  p a r t o .  

400  - 280  = 120  j a u l a s  d e  g e s t a c i ó n .  

2 8 0  s 0 , 3 6 3  = 102 j a u l a s  d e  r e p o s i c  

280  \ 0 , 1 7 9  = 50 j a u l a s  d e  macho. 

2 8 0  s 0 , 9 8 3  = 276 j a u l a s  d e  e n g o r d e  

JAI!LAS TOTA1,ES = 8 2 8  

i ó n .  

S i  son  j a u l a s  d e  40 cm. de a n c h u r a  l 0 , 4 2  m .  i n c l u i d a s  p a t a s )  y 

l a  g e s t a c i ó n  y r e p o s i c i ó n  s e  pone e n  d o s  p i s o s ,  s o n  n e c e s a r i o s  

301  m e t r o s  d e  b a t e r í a  que  o c i i p a r i a n ,  d e p e n d i e n d o  d e l  t i p o  d e  

c o r i s t r i i ~ . c i i > n  a d o p t a d o ,  unos  5 6 0  m2. 1 , 4 0  m2. c o n s t r u i d o s  p o r  

corie.ja. 

3 . -  SISTE'I,\S DE YANE.10 EN B A N D A S  

Los más n o r m a l e s  y e n  o r d e n  d e  a p l i c a c i ó n  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  

1 . -  Cori d o s  d i a s  d e  c u b r i c i ó n  p o r  seinnria. 

2 .  - C<,ri i i r i  d i 8  ole c i i b r i c i l n  p o r  semann. 

3 .- i'oii iirin r i i l>r ic iór i  cncln d o s  semnrias. 

4  .- Cori  tina <.iibr.i,- i c i i ,  p o r  mes o  handa  G n i c a .  

Eii l o s  d o s  prini t%ros s e  pueda a p l i c a r  monln n a t u r a l  y en l o s  d o s  

s e g u n d o s  e s  i m p r e s c i n d i b l e  e l  iiso d e  l a  i n s e m i n a c i ó n  

a r t  i f i c i a l .  

Aiiriqiie e s  p o s i b l r  \ ; i r i a r  l o s  i n t ~ r b n l o s  d e  p a r t o  a  r i i b r i c i ó n  y 

l a  d u r a c i ó n  r1c- l a  l i r t . t ac iór i ,  e n  e l  c u a d r o  a d j u n t o  s e  puede  v e r  

l a s  formas  niás i t s i i a l r s  d e  prn<. t  i r a r  e l  manejo e n  b a n d a s .  



DIFERENTES TIPOS DE MANEJO EN BANDAS 

Ritmo d e  N Q  t o t a l  d e  NQ baridas D í a s  p a r t o  

c i i b r i c i o n e s  bandas  e n  p a r t o  a  c u b r i c i ó n  

2  d i a s / s e m .  1 1  10 7-8 

1  d í a / s e m .  6 5  1 0  

1 d í a / 2  sem 3 2 9 5  10 

1 d í a / m e s  1  1  1 

D í a s  d e  

l a c t a c i ó n  

3 2 

3 2  

3 2 

2 9 

El nitmero d e  bandas  i n d i c a  e l  niimero d e  g r u p o s  d e  c o n e j a s  que  

hay e n  d i f e r e n t e s  e s t a d o s  d e  g e s t a c i ó n  y  l a c t a c i ó n .  Se 

d i s t i n g u e n  d o s  t i p o s ,  t o t a l  d e  b a n d a s  y bandas  e n  p a r t o .  SII 

c á l c i t l o  e s  s e n c i l l o .  

Días  par1.0 a c ~ ~ b r i c i ó n  + 31 d i a s  g e s t a c i ó n  

N Q  t o l , i l  d e  t i a ~ i d a s  = 
D í a s  d e  i n t e r v a l o  e n t r e  c i i t ~ r i c i o n ~ s  

D í a s  p r e - p a r t o  a l  p o n e r  n i d a l  t D í a s  

l a c t a c  i ó n  

NQ bandas  e n  p a r t o  = .- . - 

D í a s  d e  . r i t e r v a l o  e n t r e  c i i b r i c i o n e s  

Por  e j e m p l o :  En  e l  s i s t e m a  d e  2  c u b r i c i o n e s  p o r  semana,  l u n e s  y 
w-, 

v i e r n e s .  
1 7 , 5  t 3 1 )  

NQ t o t a l  d e  h a n d a s  = = 1 1  
J , 5  

( 3  + 3 , 2 1  
N Q  bandas  ri, p a r t o  = = 10 

3 . 5  



4 . -  REALIZACION DEL TRABAJO DE MANEJO EN BANDAS 

I m ~ o r t a n c i a  d e l  c a r r o  d e  t r a n s p o r t e .  

I,os d e s p l a z a m i e n t o s  con  c o n e j a s  o camadas a l  d e s t e t e  s o n  

f r e c u e n t e s  e n  tina g r a n j a  d e  mariejo e n  b a n d a s .  Hay q u e  d i s e ñ a r  

un c a r r o  cómodo, l i g e r o  g c a p a z  d e  l l e v a r  s e p a r a d a s  d e  6 a  9 

c o n e j a s  o  camadas.  S e  u t i l i z a r á  a l  h a c e r  la  c u b r i c i ó n ,  montar  

l a  n i i r \ a  banda d e  c o n e j a s ,  r e t i r a r  l a s  d e s t e t a d a s  a  j a u l a s  d e  

g e s t a r i o n  y p a s a r  l a s  camadas a l  e n g o r d e .  

Segíln l a  a m p l i t u d  d e l  p a s i l l o  o  l a s  p u e r t a s  s e  d e , - i d e  

r e n l  i i a i . 1 0  con iin aricho cómodo p a r a  e l  manejo y sil c o n d u c c i ó n .  

Debe t ~ r i r r  c o m p a r t i m e n t o s  d e  25-30 cm. x 30-40 cm. c a p a c e s  de 

a l o j a r  una c o r i ~ j a  o camada a l  d e s t e t e .  



Hay qlie advertir que es más fácil practicar e iniciar el aanejo 

en bandas qiie ehplicarlo y entenderlo en su desarrollo teórico. 

Para facilitar la comprensión y como esquema de organización de 

trabajo se puede ver el cuadro adjunto. Se trata del sistema de 

dos cubriciones  DO^ semana. 

Para iniciarlo se comienza por decidir los días de cubrición. 

Lunes y viernes son los Gnicos que garantizan no tener partos 

en fin de semana. Esto es importante si queremos disfrutarlos 

como festi~os. 

CUBRICION 

¿Cuántas conejas hay que cubrir?. 

S i  se han distribiiido las jaulas, hay que lograr cubrir las 

conejas necesarias parn alcanzar un níimero de partos suficiente 

que mantenga en pleno uso las jaiilas de ese tipo. Como 

consecuencia toda la qranja ~stará a pleno rendimiento. 

Por ejemplo: 

Con 280  jaulas de parto - - >  se dividen en 10 bandas, 28 partos 

por banda. 

Habrá que cubrir: 

28:  Fertilidad real parto/cubrición = 28:0,70 = 4 0  conejas. 

m 
Una vez practicada las cubriciones en lunes y viernes, las 

palpaciones, realizándose a 10 días, se producirán en lunes y 

jueves. 

COLOCACION DE NIDALES 

Al cumplir 28 días se colocarári los nidales. 



ORCANIZACION DE TRABAJO PARA EL MANEJO EN BANDAS 

GRANJA: 

No DE JAULAS DE PARTO 280 No DE JAULAS DE REPOSICION: IOT DlAS PARTO CUERICION: 7 - 8  
No DE JAULAS DE ESPERA' 120 No DE JAULAS DE CEW: ?:ti DIAS PALPACION: 10 
NO DE JAULAS DE MACHO' 50 DIAS COLOCACION NIDALES: 28-29 

l l lAS  1.ACTACION. 3 2 - 3 1  

REPARTO PIENSO GENERAL O O O 

T R A B A J O S  

CLBRlClOS 

P4LPACION 

A 

LUNES 

O 

O 
I 

1 

COLOCACION DE VIDALES 

L l n P I E Z 4  DE NIDALES WIEI'I4 RETIR4DA 

A 

FECHA O P T A T I V A  

HARTES 

O 

PREPARACION REPRODUCTORES 4 ELIMINAR 

DlAS DE CUERICION POR S W A :  

No DE BANDAS: 10 

1 O 

BARR l W 

o 

LIMPIEZA DEWSITOS. CONDUCCIONES. SILO, ETC. 

MANTENIMIENTO DE LOCALES 

DIPERSOSlracunaciones.  d e s p a r a s i t a c i ó n ,  e t c . )  

O w m 1 V 0 8  m BMDA 

WP DE CUERIcloNEs 

NQ DE PALPACIONEZ POBITIVW 

WP DE P*OIOS 

NQ DE NACIcioos VIVOS 

No DE DESTETA005 

S DE rnwroS EN EL CEBO 

NQ DE HB<BRAS WAPDMAS 

PEPOSICION 

NQ DE GAZAPOS VENDlDDS 

MIERCOLES 

O 

o 

I 
O 

O 

1 O 

JUEVES 

DESINFECClOfi - DESISSECT4CION O 

VIERNES 

O 

SABADO M*INCO 



P a r a  r e a l i z a r  MANEJO EN BANDAS ES NECESARIO QUE DESPUES DE 

CONFIRMAR LA GESTACION CON 28  DIAS, SE COLOQUEN UNA A 

CONTINUACION DE OTRA EN JAULAS CONTIGUAS, LAS CONEJAS QUE 

PARIRAN 3 DIAS MAS TARDE. 

PARTOS 
A l  c u m p l i r  31-32 d í a s  i r á n  p a r i e n d o  las c o n e j a s ,  

A l  e s t a r  l a s  j a i i l a s  j u n t a s  l a  a t e n c i ó n  d e  n i d a l e s  e n  p r e - p a r t o ,  

l a  s u p e r v i s i ó n  d e  l o s  mismos y l a  i g u a l a c i ó n  e s  más f i i c i l .  

REVISION DE CAMADAS 

Como s e  ha d e m o s t r a d o  en m ú l t i p l e s  t r a b a j o s ,  e n  l o s  p r i m e r o s  

d i e z  d í a s ,  s e  producen  e l  80% d e  l a s  b a j a s  d e  g a z a p o s .  La 

d i s p o s i c i ó n  e n  bandas  p e r m i t e  una m e j o r  a t e n c i ó n  d e  l o s  n i d o s  

ya que  e s o s  d í a s  corresporideri  a  l a s  t r e s  ú l t i m a s  bandas  p a r i d a s  

$ l a s  j a u l n s  e s t á n  f í s i c a m e n t e  c o n t i g u a s .  

Dependiendo d r  l a  t e m L e r a t u r a ,  é p o c a  d e l  a ñ o  y o r g a n i z a c i ó n  d e  

t r a b a j o  p a r a  e v i t a r  s o b r e c a r g a s  e n  d e t e r m i n a d o s  d í a s  d e  l a  

semana [ v e r  c u a d r o ) ,  s e  puede d e c i d ]  r  h a c e r l o  e n t r e  2 5  y 2 8  

d í a s  p o s t - p a r t o .  

DESTETE 

Al c u m p l i r  3 2  d í a s  d e  % i d a ,  l o s  g a z a p o s  s e  p a s a n  a  j a u l a s  d e  

c e b o  p r o c u r a n d o  hermanar  a l  máximo l a s  camadas l l e v á n d o l a s  

s e p a r a d a s  e n  e1 c a r r o  d e  t r a n s p o r t e .  

NUEVAS CLJRRICIONES 

Cna vez  t e n i d o  l o s  p a r t o s  e n  b a n d a s ,  a  l o s  7 - 8  d í a s ,  s e g u n  s e a  

lunt-s o  \ . i e r n e s ,  s e  r e a l i z a  l a  c u b r i c i ó n .  

Las c o n r j a s  e n  c e l o  s e  meten a l  c a r r o  y  s e  l l e v a n  e n  g r u p o s  a  

l a s  j a u l a s ,  t ambién  a g r u p a d a s ,  d e  machos.  P a r a  f a c i l i t a r  l a  



localización de las conejas a cubrir o palpar se utilizan 

pinzas en dos colores. Por e;-mplo verde en las conejas a 

cubrir y rojas en las conejas a palpar. Una vez dadas como 

positivas, se retiran las pinzas. 

PESTETE Y CAMBIOS DE CONEJAS 

Al realizar e1 destete se procede de la siguiente manera. Se 

retiran las camadas al cebo, se cargan en el carro 6-9 conejas 

(según sen el carro). Es conveniente cambiar las jaulas sucias 

por jaulas limpias. Se llevan las conejas a las baterfas de 

gestación y de ellns se sacan las conejas gestantes de 28 días. 

Estas ir6n a las jaulas de parto a formar fa siguiente banda. 

TODOS LOS MOVIMTENTOS DE CONEJA? SE REALIZAN LLEVANDO A SU VEZ 

LA FT"HA DE LA CONEJA QUE DEBE TENER EL NUMERO BIEN VISIBLE. 

Dicho níimaro es la íinicn referencia en los apuntes de control 

diurio. No es necesario ningún sistema de planning para 

organizarse el t i-abajo en la explotación ni el níimero de orden 

de la jaula inJica nada. 

Las fichas deben estar colocadas sobre las jaulas y ser lo más 

cómodo posible su acceso y iianipiilación. 

5.- PRIMEROS RESL'LTXDOS DE MANEJO EN BANDAS 

En abril de 1991, técnicos de TTC Porcino, biajaron a Francia 

para conocer este sistema ' desde entonces su implantación en 

Navarra rs creciente y con muy buenos resultados. 

La primera erp!otrición que adoptó el sistema comenzó el 29 de 

nhril de 1991. Sobre 60 explotaciones asociadas a ITGP, 6 lo 

implantaron en el año 91 y 12 antes de cumplirse un año de su 

puesta en marcha (abril 92). 

Todas las niiebas e\iplotncioties o ampliaciones realizadas en 

Navarra se proyectan en manejo en bandas desde abril 91. 



Como s e  a f i r m a b a  a n t e r i o r m e n t e  l a  p r o d u c t i v i d a d  p o r  c o n e j a  

aumenta  c o n  e l  manejo e n  b a n d a s .  

La o r g a n i z a c i ó n  e n  e s t e  s i s t e m a  d e  t r a b a j o  p e r m i t e  una  m e j o r a  

a p r e c i a b l e  e n  t o d o s  l o s  í n d i c e s  d e  g e s t i ó n  como s e  p r e s e n t a  e n  

e l  c u a d r o  a d j u n t o .  

Se t r a t a  d e  l a  comparac ión  e n t r e  l a s  4 g r a n j a s  que  más t i e m p o  

l l e v a n  e n  manejo e n  b a n d a s ,  5  meses  l a  m á s  r e c i e n t e  y  un a ñ o  l a  

más a n t i g u a .  

Los d a t o s  c o r r e s p o n d e n  a  l o s  mismos p e r í o d o s  d e l  año  a n t e r i o r  

con manejo t r a d i c i o n a l  comparados  con  l o s  d e l  a ñ o  s i g u i e n t e  e n  

manejo e n  b a n d a s .  No hay pues  e f e c t o  d e  e s t a c i ó n  n i  ha h a b i d o  

v a r i a c i o n e s  e n  l a  g e n é t i c a  n i  a l i m e n t . a c i ó n  empleados .  

AYALISIS 

1.- CUBRICION 

Se p r o d u c e  una m e j o r a  d e  f e r t i l i d a d  e n  p a r t o  d e  7 , 1  p u n t o s  e n  

t ~ a i i d a s ,  72 ,9% c o n t r a  6 5 , 5 %  e n  c u b r i c i ó n  d i a r i a .  

Como consec i ienc  i a  d e s c  ienden  e l  nítmero d e  c i i b r i c i o n e s  p o r  

c o n e j a  y año  mejorando  l a  e f i c a c i a  d e  l a s  mismas y  r e d u c i e n d o  

e l  t i empo de t r a b a j o  n e c e s a r i o  p a r a  c u b r i r .  

PARTOS 

Las g r a n j a s  que  o b t e n í a n  e n  mariejo t r a d i c i o n a l  7 , 2 4  p a r t o s  p o r  

c o n e j a  y año  han  pasado  a  t e n e r  7 , 5 7 .  

4 s u  ~ e z  l a  p r o l i f i c i d a d  e n  n a c i d o s  v i v o s  p o r  p a r t o  ha 

aumentado e n  0 , 4 5  g a z a p o s  v i v o s  p o r  p a r t o .  

Como r o n s e c u e n c i a  d e  ambos se o b t i e n e n  6 , 0 7  g a z a p o s  n a c i d o s  m r i s  

a l  a ñ o  por  c o n e j a .  



COMPARACION DE RESULTADOS UANEJO EN BANDAS 

CON MANEJO TRADICIONAL 



LACTAC ION 

La mortalidad de nacimiento a destete es un 0 , 4 X  más alta en 

bandas. la interpretación de este resultado, teniendo en cuenta 

el notable incremento de proliflcidad, hay que hacerla teniendo 

en cuenta que con 8 , 5  nacidos vivos se situa en el 1 5 , 3 X .  

El número de camadas destetadas mejora en 0 , 5 2  por coneja y 

año. A su x.ez se obtienen 0 , 2 9  gazapos más destetados por 

camad: rori el manejo en bandas. 

Por efecto de ambos se alcanzan 5 3 . 3  a a z a ~ o s  destetados por 

coneja en bandas contra 47.4 obtenidos en mane.io tradicionaL. 

VENTAS 

La mejora final en la prodiictividad a la venta por coneja es de 

4 . 3  gazapos año. 

Las ventas obtenidas en las cuatro primeras granjas con MANEJO 

EN BANDAS han sido de 4 5 , 9  conejos año de media. 

Las mismas explotaciones y en el mismo período del año anterior 

..endieron 11,135 gazapos í -  1 0 , 3  X )  por coneja. 

En iiiiest rn expei.ien<.ia EL MANEJO EN BANDAS CON DOS DIAS DE 

CUBRICION POR SEMANA PERMITE MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD UN 10% 

RESPECTO AL MANEJO TRADICIONAL. 

6 . -  VALORACION ECONOMICA DEL MANEJO EN BANDAS 

Para analizar este apart.ndo se sigue el esquema expuesto por 

labier Iruretagoiena en la Gestión Técnico Económica 1 9 8 8 .  

1 . T . G  P o t ~ i r i o  INa\arra Agraria no 4 5 ,  agosto 1 9 8 9 1 .  



INGRESOS SUPLEMENTARIO 

Venta de carne 

t 4,3 gazapos producidos/coneja y año x 2 Kg./gazapo x 273 

pts/Kg. gazapo lmedia 88-91] ........ t 2.348 pts/coneja 

GASTOS SUPLEMENTARIOS 

Alimentación 

El único gasto alimenticio generado en bandas es el del cebo de 

los 4,3 gazapos vendidos suplementarios. 

4,3 gazapos/coneja s 1,3 Kg. (engorde en cebo) x 3 ( índice de 

transformación) x 30 pts./Kg. pienso ...... - 503 pts/coneja 

Energía 

Influyen en este apartado la energía electrica y calefacción. 

No hay \.ariación en manejo en bandas, en todo caso a la baja al 

ser menor la siiperficir a iluminar, calentar o refrigerar. 

Sanidad 

No hay variación en los costos sanitarios por la producción en 

bandas. 

Varios 

Se iricliiyen aquí la pajn, agua, compra de reproductores, 

mantenimiento, etc. No hay alteración. 

Mano de obra Y cuotas. 

Capítulo integrado por la mano de obra propia y ajena fija, 

seguridad social, contribuciones, seguros y servicio técnico. 

El manejo en bandas varía la mano de obra escliisivamente. 

En vez de 300 conejas se manejan 400 (-33 X ) .  



La r e n t a  a g r a r i a  CEE d e  r e f e r e n c i a  p a r a  1991 f u e  d e  2.004.000 

p t s .  

2.004.000 2.004.000 
- = - 1670.- p t s .  

300 400 

A m o r t i z a c i o n e s  

Se r e a l i z a i i  d e  l a  s i q i i i e n t e  manera :  

- Obra c i v i l  a  20 a ñ o s .  

- U t i l l a j e  y j a u l a s  a  10 a n o s .  

E l  manejo e n  bandas  p e r m i t e  itria r e d u c c i ó n  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  

0,6 m2. p o r  c o n e j a  (2i2 f r e n t e  a  1,4 m 2 ) .  

E l  s e r v i c i o  d e  E s t r u c t i i r n s  d e l  I . T . G .  P o r c i n o  v a l o r a  e n  l o s  

p r o y e c t o s  a  15.000 p t s .  /m2 t e r m i n a d o .  

15.000 x 0,6 m 2 .  

D i f e r e n c i a  e n  a m o r t i z a c i ó n  - - - 150.- p t s .  

20 a ñ o s .  

Las a m o r t . i z a c i o n e s  d e  m a t e r i a l  i n t e r i o r ,  j a u l a s  y iit i l l a j e  s o n  

menores a l  c o s t a r  menos una  j a u l a  d e  g e s t a c i ó n  qiie tina d e  

p a r t o .  Cons ideramos  1500 p t s .  d e  d i f e r e n c i a .  

O,43 x 1.500 p t s .  

- 65 p t s .  



G a s t o s  f i n h i i i c i e r o s  

1.~1 r ed t i<  i.i J n  i 1 ~  i r i ~ e r s i ó n  i t i i c . i a l  s e  e v a l í i a  en 0 ,  13 u 1  .S00 

p t s .  e n  j a u l a s  Y 9 . 0 0 0  pts. en o b r a  c i v i l  p o r  c o n e j a .  

9 6 4 5  p t , . ,  8 %  l i i ~ t e r é s  I>iísi<:o del Banco  de E s p a ñ a )  = - 7 7 2  p t s  

INGRESOS TOTAI.ES SI'PLEFIENTARIOS + 2 . 3 4 8  

COSTOS Sl'PL.EFIENT4RIOS VARI.ABLE.7 - 503 
DIFEREYCIA DE COSTOS F I J O S  t 2 . 9 5 7  

D e s g l  o s n i i d o  ;initms n s p e < . t o s  I Y % I I I  l  n :  

a i I'IFl;T\RI,E A 1.A SORREoí7'PA<'IOS 

\m<>rt.  i i  óii d+.  o b r a  c i \ i l  - 150.  - p t  s / c o r i e j a  a ñ o .  

\n i<>rt  i z ; i< . i<i i i  d e .  iit i I I a . j r  

. J ~ I I I ; ~ \  - ti.5. - p t s / c o r i e j a  a n o .  

Red i t c r ió r i  d e  g a s t o s  f i n a n < . i e r o s  - 7 7 2 . -  p t s / c o n e j n  a ñ o .  

T0T.A 1 - I . ? X i  .- p t . s / c o i i e j r  GIO. 



I r iy resos  s i i y l t = ~ i ~ r t i l a r i o s  

por' \e111 ;t.. . . . . . . t 2.34R. - pt s /cor ie ja  año.  

Reducción de g a s t o s  de 

ninilo de <il,r;i . . . . . - 1 . 6 7 0 . -  p ts /cone . ja  nfio. 

Gastos si iplrnic~it  a r i o s  de 

a l i m e ~ ~ t a c  i o i ~  . . . . -. - jOR.- pt s / c o n e j a  aRo. 

TOTAL t 3 . 5 1 5 . -  p t  s / c c r i r j a  año.  

* P r > i  iíl l iiiio se r r n l  i .:n 8 1 1 i ; i  i iti>il i sis e<,oriomico i-onip;ir;i<I<i 

~ r i t  ri. r l  manejo en t>nridas y el mariejo t r a d  i c i o r i a l  separando 

- 1  ,= fr .<  t ii ,Ii. 1 n sot t r ' r< ,<  iiltnr i6ri y e1 # I r 1  si s t  emn r r i  bnri,las. 



CICLIZACION: 
VENTAJAS PRODUCTIVAS DEL MANEJO 
POR CICLOS SINCRONIZADOS 

CONTERA, Carlos 
Gallina Blanca Purina 
Po San Juan, 189 
08037 Barcelona 

La vida cotidiana del cunicultor es una contlnua búsqueda de 
soluciones a la reproducción ideal, donde todas las conejas esten 
preparadas para ser cubiertas ytodas ellas paran fructuosamente. 
Este sueflo raras semanas se hace realidad. Al contrario, los 
objetivos de cubriciones y partos -muchas veces imprevisibles- 
hacen de la actividad cunlcola un ejercicio artesanal donde no 
pueden encontrarse soluciones estandarizadas como la avicultura 
o la porcicultura donde los animales entran al unlsono en un 
grupo productivo que prolonga su vida productiva en conjunto. 
Desde hace mas de cuarenta anos las gallinas de puesta nacen en 
lotes, son vacunadas todas con la misma edad y siguen una curva 
de puesta similar. Con la "ciclizaci6n* la cunicultura ha 
entrado en su mayoría de edad y los trabajos sobre lotes 
uniformes son ya posibles. 

En efecto, en estos últimos aflos, los cunicultores, inquietos por 
una mejor racionalizacibn de sus útiles de trabajo, utilizan una 
nuevatecnica llamada wcic:.zaci6n* cuyos principios prometedores 
aseguran que estamos ciertamente en puertas de una modificación 
profunda del manejo en cunicultura, dónde solo los verdaderos 
profesionales tendrán una plaza. 

Para la crla de conejos, los ensayos de manejo por grupos son 
numerosos y se realizan desde hace mucho tiempo, pero se han 
tenido que enfrentar a menudo a un obstáculo importante: la 
ausencia de los ciclos sexuales reales de las conejas. Para esta 
especie, la ovulación consiste en un efecto provocado por el 
apareamiento (Prudhon, 1.975). 

Por otra parte, durante los dlas posteriores al parto, pueden 
observarse perlodos en que el apareamiento es más o menos fdcil, 
la fecundidad más o menos buena, pero para una población de 
conejos, no es posible determinar perlodos en que la esterilidad 
sea total o, en el caso inverso, perlodos en que la reproducción 
se producirla con eficiencia óptima, la variabilidad individual 
permanece fuertlsima. Esta caracterlstica explica la dificultad 
casi total de constituir lotes de hembras homog8neas. 

La tecnica de la wciclización* resuelve esta dificultad en la 
base: se funda sobre una sincronización real de las cubriciones 
y de los partos por inducción hormonal de la ovulacibn. 



I r is resos  s i i p l ~ m r r i l a r i o s  

por‘ \ eiil.:~.. . . . . . . + 2 . 3 4 R . -  pt  c /cor ie ja  año.  

Reducción de g a s t o s  de  

niario #ir obra  . . . . . - 1 . 6 7 0 . -  p ts /cone . ja  aiio. 

Gast.os s r ~ p l r n i c i i t a r i o s  de 

a l  ime i i ta< . i< i i i  . . . . - j0.1.- pt s / r o n e j a  año.  

TOTAL t 3 . 5 1 5 . -  pt  s / c c w j a  año. 

RESl ' ' lV\  

* s r  i j r f i r i r  i ~ i i r  r s  r l  in;~r ir j<> r r i  barirlas > l o  qiie son r s t a s .  



CICLIZACION: 
VENTAJAS PRODUCTIVAS DEL MANEJO 
POR CICLOS SINCRONIZADOS 

CONTERA, Carlos 
Gallina Blanca Purina 
Po San Juan, 189 
08037 Barcelona 

La vida cotidiana del cunicultor es una continua búsqueda de 
soluciones a la reproducción ideal, donde todas las conejas esten 
preparadas para ser cubiertas y todas ellas paran fructuosamente. 
Este sueRo raras semanas se hace realidad. Al contrario, los 
objetivos de cubriciones y partos -muchas veces imprevisibles- 
hacen de la actividad cunlcola un ejercicio artesanal donde no 
pueden encontrarse soluciones estandarizadas como la avicultura 
o la porcicultura donde los animales entran al unlsono en un 
grupo productivo que prolonga su vida productiva en conjunto. 
Desde hace más de cuarenta anos las gallinas de puesta nacen en 
lotes, son vacunadas todas con la misma edad y siguen una curva 
de puesta similar. Con la ~eciclízaci6n~ la cunicultura ha 
entrado en su mayorla de edad y los trabajos sobre lotes 
uniformes son ya posibles. 

En efecto, en estos últimos anos, los cunicultores, inquietos por 
una mejor racionalización de sus útiles de trabajd, utilizan una 
nueva técnica llamada "cic:.zaciónn cuyos principios prometedores 
aseguran que estamos ciertamente en puertas de una modificación 
profunda del manejo en cunicultura, dónde solo los verdaderos 
profesionales tendrán una plaza. 

Para la cría de conejos, los ensayos de manejo por grupos son 
numerosos y se realizan desde hace mucho tiempo, pero se han 
tenido que enfrentar a menudo a un obstdculo importante: la 
ausencia de los ciclos sexuales reales de las conejas. Para esta 
especie, la ovulación consiste en un efecto provocado por el 
apareamiento (Prudhon, 1.975). 

Por otra parte, durante los dlas posteriores al parto, pueden 
observarse perlodos en que el apareamiento es mas o menos ficil, 
la fecundidad más o menos buena, pero para una población de 
conejos, no es posible determinar periodos en que la esterilidad 
sea total o, en el caso inverso, perlodos en que la reproducci6n 
se producirla con eficiencia óptima, la variabilidad individual 
permanece fuertlsima. Esta caracterlstica explica la dificultad 
casi total de constituir lotes de hembras homog4neas. 

La técnica de la "ciclizaciónn resuelve esta dificultad en la 
base: se funda sobre una sincronizaci6n real de las cubriciones 
y de los partos por inducción hormonal de la ovulación. 



La uniformidad del lote y e1 constante caminar en paralelo de sus 
integrantes provoca una authtica ciclización de' proceso 
reproductivo. NO se trata de agrupar en bandadas los animales 
sino de recorrer sucesivos ciclo8 de producción. Por eso 
preferimos utilizar e1 termino (del italiano 
nciclizzacione~) para evitar confusiones con otros m&todos de 
manejo por grupos menos perfeccionados. 

d. la aicliiioiba 
En esta ponencia, no protendenios tomar una posición definitiva 
sobre ciertos interrogantes planteados por este metodo de 
ciclizacibn (condiciones de utilizacibn de la8 hormonas, 
utilización de un diluyente, inducción anticuerpo) sino presentar 
un mOtodo utilizado "en rutinan desde hace varios anos por 
numerosas explotaciones italianas y adaptado a las necesidades 
del sector cunlcola espaiiol. 

El principio de la ciclización consiste en provocar la maduración 
folicular por inyección hormonal. Se practica, dos o tres dlas 
antes de la cubrición (o inseminación en caso de inseminación 
artificial) . 
La idea de base es relativamente simple. Se trata de reagrupar 
en el interior de una unidad cunlcula segQn su estado fisiológico 
los animales en una misma zona; mejor aún, reagrupar por orden 
de edad los jóvenes a partir de su nacimiento y su destete, 
separar la madre en lugar de los gazapos. Asl, la unidad de base 
de una granja no es mds que la jaula de hembra pero la cantidad 
de conejos a producir sobre un perlodo es el objetivo de 
producción que es una verdad económica mas realista que en el 
pasado. As1 desde que un granjero reagrupa en una misma zona de 
la granja e1 conjunto de reproductores y jóvenes del mismo estado 
en función de un objetivo de produccibn que sea el dla, la semana 
o sobre varias semanas, que dispone independientemente de uno, 
dos o varios mbdulos. 

El metodo de la ciclización se ha descrito pormenorizadamente en 
trabajos y artlculos anteriores a esta ponencia (principalmente 
COLIN, 1.991 y otros). Nos gustarla centrarnos aqul en lo que 
nos parecen los rasgos diferenciadores de la "ciclización", en 
lo que a metodo se refiere. 

l. Uso generalizado de naves moduladas con 10 módulos de 
producción (caso espaiiol) . Cada celda o módulo corresponde a una 
semana de vida de los animales. 

2. Las hembras a punto de parir -todas cubiertas en el mismo 
dla- llegan a una sala previamente desinfectada y ya habilitada 
para que se produzcan los partos. Los partos están escalonados 
sobre un perlodo de 36 horas. 

3 .  El apareamiento se realiza once dlas despu6s del parto, o sea 
14-15 dlaa despuC6 de la llegada de las hembras en sus jaulas. 
Tal como hemos visto, tres dlas antes del apareamiento, el 
operario administra una inyección de hormonas destinada a 
provocar la ovulación. 



4. Se utilizan geaeralmente -es la fórmula ideal- jaulas mixtas. 
Al final de la tercera o cuarta semana, se extrae el nidal. Al 
mismo tiempo, la extracción del nido deja un amplio espacio y se 
puede entonces sustituir el pequeno comedero, que servla 
únicamente a la hembra, por un comedero más grande lo que 
permitirá igualmente que los gazapos puedan comer. 

5. Al final de la semana 6 (38-39 dlas), se procede al destete, 
es decir a la separación de las hembras de sus camadas. Pero 
contrariamente al sistema frances, se procede al desplazamiento 
de las hembras, los gazapos permanecen en el mismo lugar. En 
este momento, las hembras están en periodo de gestación de 27-28 
dlas ya que la inseminación tuvo lugar 11 dlas despues del parto 
(38-11-27). Por consiguiente, podrán ir directamente a la nueva 
jaula donde tendrá lugar el parto 3-4 dlas más tarde, sin pasar 
por una lojaula de gestaci6nn. 

6. Los machos están en una celda especializada provista de un 
alumbrado, aire acondicionado y alimentación especial para este 
tipo de animales. En el momento de la cubrición, las hembras se 
trasladan. 

7. La fertilidad de los ciclos fluctua de una semana a otra (por 
ejemplo, una fertilidad media del 852 corresponde de hecho a 
fertilidades fluctuando entre 80 y 902). 

Por consiguiente, el criador debe procurar que haya más 
apareamientos que jaulas para los partos para estar seguro de que 
se utilicen al máximo. Tiene que tener en consideración el mas 
bajo nivel de fertilidad. Tendrá generalmente más partos que 
jaulas para partos. As1 en el ejemplo de una fertilidad 
oscilando entre 80 y 902, para estar seguro de tener 100 partos, 
el criador deberá realizar 100 : 0.8 (o sea 125 apareamientos). 

Para una semana en que la fertilidad será de 902, el número 
efectivo de partos será de 112 (125 x 0.9) o sea 12 partos 
suplementarios con relación a las jaulas de partos disponibles. 

En el moemnto del parto, estas doce hembras se colocarán en una 
celda especial llamada celda-tampón. Esta celda es la única del 
criadero en la cual hay animales en etapas fisiológicas 
diferentes. Sirve de algún m o d ~  como "regulador". Es la llamada 
sala 8*comodln11. 

pesultados 
A modo de resultados, detallamos los datos recogidos en Italia 
de un sistema de crianza comprendiendo 15 celdas de 96 jaulas de 
las cuales 13 han sido utilizadas para hembras y engorde. La 
decimocuarta celda está destinada a los machos y la decimoquinta 
a la reposición y al local tampbn. (Este metodo de crianza no 
se rige según el esquema ideal ya que el prerebaiío y el local 
tampón están situados en la misma celda, lo que representa un 
error desde el punto de vista sanitario). 



En un momento dado, se dispone de 6 celdas, que contienen hembras 
en perlodo de lactancia con sus gazapos, a las que se les 
confieren la denominacibn de celdas de maternidad. Por 
consiguiente, se puede considerar que este tipo de crianza es el 
equivalente de una crianza francesa con 576 jaulas de parto. 

De hecho, tal como hemos explicado, en el local tampón hay 30 
jaulas de parto en el local tampbn. La crianza comprende por 
consiguiente 606 jaulas de parto. Los resultados recogidos para 
el ano 1.989/90 figuran en 01 cuadro adjunto. 

REBWLTADOB OBTBMIWB BM EL CABO DE IJUA CRIAü2A 
CICLI2ADA BH ITALIA 

CRITERIO VALOR .............................................................. 
Fertilidad (2) 82,3 

Intervalo 

Número de 

Número de 
camada 

entre parto (dlas) 

partos/jaulas de parto 

gazapos nacidos 
de destete 
vendidos 

Mortalidad bajo la madre 
(0-38 dlas) (%) 

Mortalidad al engorde 
(38 dlas en la matanza) (2) 

Número de gazapos nacidos 
jaula de parto de destete 

vendidos 

Peso de los conejos en venta 2,560 

Peso del conejo producido/jaula 
de parto (Kg) 

Alimento consumido/jaula de parto (Kg) 572 

Indice de consumo 3,35 

Globalmente, estos resultados son notables debido al elevado 
nivel de fertilidad (recordemos que este resultado es una media 
calculada sobre un ano y comprende por consiguiente los meses de 
verano) y el bajo índice de mortalidad antes y despues del 
destete. Hay que destacar tambih el excelente valor del lndice 
de consumo. 



Para evitar las diferencias zootecnicas con Espafla (conejo de 2 
Kg), hemos comparado las producciones de una crianza ciclizada 
(mencionada anteriormente) y de una crianza en jaulas 
individuales con la misma superficie al estilo frances. 

En el caso presentado, la construcción comprende: 

15 x 96 o sea 1.440 jaulas - - - - - - 
número de número de jaulas 
celdas celdas 

Dado que cada jaula tiene una superficie de 0,36 m2. la 
superficie total del enrejado de la crianza es de 518 m2. En un 
sistema clásico en conducta individualizada, sólo se utiliza el 
100% de la jaula si hay jaula para la gestación. Hay que preveer 
además 1/8 de la jaula del macho y 1,6 de la jaula de engorde 
para cada jaula de parto. 

La superficie del enrejado correspondiendo a una jaula de parto 
se divide por consiguiente del siguiente modo: 

- la jaula de parto en si: 0.36 m2. - la jaula de gestación: 0.18 m2. - 118 de la jaula de macho a 0.50 m2.: 0.60 m2. - 116 jaula de engorde a 0,36 m2.: 0.58 m2.; o sea 1.18 m2. 

Por consiguiente, una crianza individualizada del mismo tamano 
que la que se presenta en el estudio comprende 440 jaulas de 
partos (518) / 1,18. 

Hemos visto anteriormente que la crianza ciclizada, sobre la cual 
se ha realizado este estudio, dispone de 606 jaulas de parto y 
vende 66,8 gazapos/jaula de parto. Globalmente produce por 
consiguiente 40.480 gazapos. 

Para vender la misma cantidad de gazapos, una crianza en jaula 
individual con la misma siiperficie debe por consiguiente producir 
92 gazapos/jaula. Esta excelente productividad de la crianza 
ciclizada se debe a dos factores: 

- reducción de la mortalidad antes y despues del destete - inexistencia de las jaulas de gestación 
En efecto la gestación de la hembra se produce en las jaulas que 
sirven tambien para la primera parte del crecimiento de los 
gazapos (28 a 42 días). 

v 
Los cuatro aspectos a tener en cuenta en la ciclización de la 
cría de conejos son los siguientes: 

- sanitario - tecnico - homogeneidad de los productos acabados - organización y reducción del trabajo 



- 
Desde un punto de vista sanitario estricto, esta tbcnica es la 
Qnica que permite que una crla de conejos se beneficie de las 
ventajas del mátodo "lleno total - vaclo totaln. 
Cada 10 semanas, se vacla totalmente una celda, se limpia, 
desinfecta, desinsecta y desparasita. - 
En el caso de las ventajas tbcnicas, se debe tener en cuenta 
cuatro factores: 

- vigilancia - programa alimenticio - posibilidad de tratamientos - mejora de las condiciones de destete 

Viaiu~ervisiuDervisiQn 
En una misma celda, todos los animales están en la misma fase, 
lo que facilita considerablemente la vigilancia. Si se produjera 
un fenómeno anormal, incluso delimitado, se podrla identificar 
inmediatamente debido a su carácter repetitivo. 

Asl, en el caso de un sistema de crianza individualizado, una 
ligera disminución del n h e r o  de gazapos por camada (por ejemplo: 
un gazapo menos por camada) prácticamente, sólo podrá ser 
detectado gracias a la intervención de una gestión tecnica, es 
decir despues de varias semanas. 

En una crianza ciclizada, el criador lo detecta inmediatamente 
haciendo comparaciones directas de los resultados de una semana 
a otra, pudiendo as1 proceder a las rectificaciones necesarias. 
Lo mismo en cuanto a estado de camadas, vitalidad, etc. 

entici~ 
Está perfectamente demostrado que las necesidades nutricionales 
del conejo como las de otras especies, son djferentes de una fase 
fisiológica a otra. Desde el punto de vista estrictamente 
nutricional, el criador tiene por consiguiente inter6s en 
utilizar varios alimentos: 

1 alimento a distribuir a las hembras algunos 
días despues del parto. 

1 alimento para las hembras en perlodo de lactancia 

1 alimento para las hembras en perlodo de gestación 

1 alimento para los gazapos "en perlodo de engorde" 
(35 - 63 dlas) 
1 alimento para los machos 



s de tr- 
Un cierto número de tratamientos en el agua de beber pueden 
resultar beneficiosos, sea como media sistemática y preventiva 
o sea más generalmente como medida curativa en caso de anomallas 
(ejemplo de tratamiento antibiótico en el caso de un aumento de 
la mortalidad en la fase de engorde). 

En una crianza clásica, el tratamiento sólo se puede realizar 
sobre el conjunto de animales, lo que representa un derroche 
econbmico pero puede tambi6n representar inconvenientes tecnicos 
reales para una parte de los animales. 

En una crianza ciclizada, los tratamientos pueden efectuar por 
módulos y sólo afectan a los animales a los cuales se destinan 
directamente, sin consecuencia negativa para los demás, ni 
desperdicio econbmico. 

Meiora de las condrclones de destete 
. . 

Otra ventaja tecnica sumamente importante es la reducción del 
estres del destete. 

Se sabe que el porcentaje de mortalidad del conejo despues del 
destete es alto y está generalmente unido al cuádruplo o 
quíntuplo estres del destete tal como se practica en Francia: 

Estres alimenticio: transición de una alimentación mayormente 
ldctica a una alimentacibn constituida por alimentos sólidos. 
Este estres se agrava además cuando se utilizan alimentos 
diferentes durante la maternidad y durante el engorde. 

Estres provocado por la separacibn del gazapo de su madre. 

Estres debido al cambio de jaula del gazapo. 

Estres unido a la manipulación del gazapo por el hombre; estres 
cuya importancia ha sido recientemente destacada por Duperray y 
Adelis (1.990). 

En muchos casos, el estres está unido a la separacibn de los 
gazapos del resto de la camada y de su reagrupamiento con otras 
camadas. 

En el caso de una crianza ciclizada, los dos Gnicos estres son 
los que tienen conexión con la separacibn delos gazapos de su 
madre y con el cambio de regimen alimenticio. 

Además, este cambio alimenticio se produce en un período (38-39 
días) en que el consumo de leche es mucho más reducido y en que 
el sistema enzimático del gazapo se ha desarrollado 
considerablemente (Corring y Al. 1.972). Es por consiguiente 
mucho menos notable y el gazapo lo soporta mejor. 

En el sistema de la ciclización la hembra permanece más días en 
la jaula junto a su camada. Esto genera una importante economía 
de sitio y material, incluso además favorece el naprendizajen del 
gazapa a comer y beber con lo que el nestr&s de aprendizajen, 
resaltado por algunos autores, desaparece. 



Estas condiciones de destete menos agresivas asociadas a un mejor 
control del microbismo, son la explicación de una mortalidad 
menor en las crianzas ciclizadas: son raramente superiores al 102 
durante el perlodo nacimiento-destete y 52 para el engorde (39 
dlas-matanza) en Italia. 

Incluso, numerosas crianzas presentan un indice de mortalidad 
mucho menor (122 nacimiento-venta). 

de 
Una de las exigencias del matadoro es, y seguird siendo cada vez 
mas, el disponer do una producción cuantitativa y 
cualitativamente homog0nea. 

Hemos visto al principio de esto artlculo que la inducción de la 
ovulaci6n permite reducir de modo muy notable las fluctuaciones 
de la fertilidad. 

De ese modo, la diferencia del número de conejos vendidos de una 
semana a otra no sobrepasa 10-152. 

Por otra parte, en el manejo individual, una de las dificultades 
con la que se encuentra e1 matadero es la heterogeneidad en 
cuanto al peso de los conejos recogidos. 

Los conejos de un mismo grupo no son en efecto homogeneos pero 
presentan una diferencia de siete dlas de vida entre los más 
jóvenes y los mayores (14 dlas en el caso de recogida cada dos 
semanas). 

Un perlodo de esta lndole representa normalmente una diferencia 
de peso de 210 a 280 gramos, o sea, aproximadamente un 10% del 
peso de los animales. 

Por el contrario, en una crianza ciclizada, todos los conejos 
vendidos han nacido el mismo dla y son obligatoriamente mas 
homog6neos. 

Para las granjas espaíiolas que soportan la visita del matadero 
cada dos semanas, el sistema de la ciclización ufrece la 
posibilidad de un manejo reproductivo cada 14 dlas. El ritmo de 
trabajo cada 14 dlas, reducirla la granja de 10 a 5 ciclos. As1 
se mejora la rentabilidad de la unidad productiva, se espacian 
las entregas (o recogidas); se agrupan las entregas de gazapos, 
con lo que una granja que entregaba 300 gazapos a la semana ahora 
podr¿i entregar 600 o mas, con peso comercial y excelente 
uniformidad. 

ión -DO de t r a b a  
Todas las o~eraciones de crianza im~ortantes están reaaruDadas 
en un mismo'día, lo que permite a 1; vez una mejor orgañizÜci6n 
del trabajo y un ahorro de tiempo. 

En el cuadro que figura a continuación, damos un ejemplo de uno 
de los plannings de trabajo mds usualmente utilizados por los 
criaderos. 



Por consiguiente el criador realiza una o dos operaciones al dia, 
el resto del tiempo lo dedica a la vigilancia de los animales. 

Ejemplo de un planning con las principales operaciones de trabajo 
en una crianza ciclizada: 

Martes Venta de conejos, limpieza del módulo 

Mi6rcoles Palpaciones, inyecciones 

Jueves Destetes, traslado de hembras 

En lo que se refiere al tiempc de trabajo, hemos visto que, 
gracias a una mejor organizaci~n, la ciclización permite una 
reducción importante de la durz-ión. 

De hecho, la norma actualmente en vigor en Italia es 1 UTH por 
450 jaulas de parto (lo que resulta totalmente realista para una 
crianza ciclizada) contra 300 en las condiciones francesas o 
espailolas. 

Es ademas posible comparar los pesos de los conejos vendidos 
anualmente por UTH. Hemos considerado de este modo para la venta 
de conejos de 2,4 Kq. (para evitar una distorsión a este nivel) 
y una producción de 75 conejos/jaula de parto en el caso de 
crianza en conducta individdalizada (resultado excelente). 

En estas condiciones, se consigue un conejo con un peso por UTH 
igual a: 

450 x 66,6 x 2,4 o sea 72.000 Kg. para la crianza ciclizada 
Y 
300 x 75 x 2,4 o sea 54.000 Kg. por crianza en conducta 
individualizada. 

Se constata que la productividad de la mano de obra es superior 
en casi el 302 en un sistema ciclizado con relación a un sistema 
en conducta individualizada. Es fácil comprender las razones: 

- reagrupamiento de las operaciones, la crianza permite ahorros 
de tiempo 

- muy fuerte disminución de los desplazamientos en el seno de la 
explotación 

- limitación de los traslados de animales: sólo se desplazan las 
hembras una vez cada seis semanas. 



6nr 
La ciclización es un sistema de trabajo, un concepto funcional 
y por lo tanto no tiene llnites. Puede aplicarse en cualquier 
granja en cualquier situación. Ninguna granja, por pequena que 
sea o enrevesada deja de ser susceptible de ciclizacibn. 
Naturalmente, el caso ideal lo constituyo la granja de doce o 
trece módulos idbnticos, bien sólidas sus separaciones y jaulas 
versdtiles. En la medida que nos apartamos del caso ideal, vamos 
renunciando a algunas ventaja. de la8 aqul descritas. La 
ciclizaciónpuede basarso onoperaciono8 de manejo semanales, las 
mbs preferidas por los cunicultores, o puede trabajarse con 
ritmos bisemanales (14 dlam). So puede practicar la ciclizacibn 
en una granja de forma integral por módulos o de forma integral 
por "serpenteoH, sin módulo8 fijos en cuanto a emplazamiento ni 
número de jaulas. 

Puede practicarse sólo sobre maternidad en módulos o en una sola 
nave. En la pdgina siguiente le mostramos un ejemplo 
estandarizado de adaptación sobre seis opciones diferentes sobre 
cubriciones semanales, datos de partida sobre una nave de manejo 
individual. Nuestra experiencia de varios meses en las 
adaptaciones de granjas espanalas nos ha permitido asegurar que 
no hay granjas nimposiblesn. 
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Pbrtiao . l. 
Una de las v e n m e  la ciclización consiste en 
facilitar la implantación de la inseminación artificial. La 
inducción de la ovulación permite reagrupar la inseminación sobre 
una jornada, lo que facilita muchl~imo las operaciones de 
preparación del esperma. C a h  destacar igualmente que, 
contrariamente a una idea bastante extendida, la ciclización de 
una crianza de conejo no está en akoluto condicionada al hecho 
de practicar la inseminación artificial y además da excelentes 
resultados en apareamiento8 naturales. De hecho, parece que un 
criador debe dominar primar0 perfectamente la ciclización y a 
contin~ación sólo tiene que adoptar e1 sistema de inseminación 
artificial. En opinión de algunos autores, la clave del 
desarrollo desarrollo de la inseminación artificial en Italia ha 
residido en la experiencia del cunicultor en la ciclización de 
las conejas (Bucci, 1.992) además del genuino desarrollo del 
metodo aplicado por algunas firmas de tecnologla en Italia. 

GQmau&m 
Con la puesta en práctica de la ciclización las explotaciones 
cunlcolas obtendrán mayor rentabilidad a la inversión y al 
trabajo, mayor producción por hueco de las actuales (hasta 
incrementos del 5 0 t ) ,  reducción insospechada del coste de 
producción por kilo de carne, seguimiento y control sanitario, 
producción con objetivos sistemáticos y regulares. 

La ciclización lo tiene todo para seducir al criador de conejos. 
De hecho, se puede decir que esta tecnica permite que la 
cunicultura llegue a "la edad adulta". Permite tambien 
beneficiarse de ventajas sólo conocidas hasta ahora por los 
criadores de cerdos o aves: vaclo sanitario, utilización de 
alimentos adaptados a cada fase fisiológica del animal, 
tratamientos sanitarios limitados en el tiempo, planificación del 
trabajo, más tiempo libre. 

Además, la ciclización es un metodo evolutivo que facilitará el 
desarrollo de nuevas tecnicas como la inseminación artificial y 
permitirá perfeccionar los programas alimenticios utilizados. 

La mejora productiva que supone la ciclización, la planificación 
de la producción y la comodidad del trabajo son superiores a 
cualquier otro metodo de manejo conocido, ni a cualquier otra 
tecnica de las consabidas (genetica, alimentación, ...? que 
podamos aplicar. Además, la ciclización es un metodo abierto, 
sin excepciones, aplicable siempre. 

El panorama de la cunicult~lra inmediata estará formada por 
profesionales aut&nticos, supervivientes de todas las crisis, 
acomodados, prósperos y bientecnificados. Practicar ciclización 
es vivir el futuro. 



CWCEPTOS MJTRITIVOS BASICOS Y ALTERNATIVAS lDOERlUS EN LA MIIENlACIíM M 

GDWEJOS M ENGORDE. 

G.G. MATEOS. E. TABOADA, J. MENDEZ. 

COREN, S.C.L. 

La produccidn intensiva de carne de conejo introduce una serie de cambios 

en el manejo de los animales, con respecto a los sistemas tradicionales, con 

consecuencias directas sobre la alimentación de los gazapos. Los actuales si? 

temas reproductivos con cubricidn a los 5-7 dias después del parto, obligan a 

efectuar el destete a los 30 días de edad. 

Esto contrasta con los destetes tradicionales a los 42 días o mas. El ad: 

lanto del destete permite aumentar la productividad de la madre, pero tiene = 

el inconveniente de la inmadurez del sistema digestivo del gazapo, aún no p e  

parado para el consumo exlusivo de alimentos sdlidos. 

Por este motivo, en destetes precoces, es necesario tomar medidas encami- 

nadas a reducir la incidencia de transtornos digestivos que se producen nor- 

malmente entre los 7 y 14 dias tras la separacidn de la madre. 



Portioo 1. 
Una de las ventajas suplementarias de la ciclización consiste en 
facilitar la implantación de la inseminación artificial. La 
inducción de la ovulación permite reagrupar la inseminación sobre 
una jornada, lo que facilita muchisimo las operaciones de 
preparación del eriperma. Cabo destacar igualmente que, 
contrariamente a una idea bastante extendida, la ciclización de 
una crianza de conejo no está en absoluto condicionada al hecho 
de practicar la inseminación artificial y además da excelentes 
resultados en apareamientos naturales. De hecho, parece que un 
criador debe dominar primero perfectamente la ciclización y a 
contin~ación sólo tiene que adoptar e1 sistema de inseminación 
artificial. En opinión de algunos autores, la clave del 
desarrollo desarrollo de la inseminación artificial en Italia ha 
residido en la experiencia del cunicultor en la ciclización de 
las conejas (Bucci, 1.992) adema8 del genuino desarrollo del 
metodo aplicado por algunas firmas de tecnologIa en Italia. 

conalu.ión 
Con la puesta en practica de la ciclización las explotaciones 
cunlcolas obtendrán mayor rentabilidad a la inversión y al 
trabajo, mayor producción por hueco de las actuales (hasta 
incrementos del 5 0 2 ) ,  reducción insospechada del coste de 
producción por kilo de carne, seguimiento y control sanitario, 
producción con objetivos sistembticos y regulares. 

La ciclización lo tiene todo para seducir al criador de conejos. 
De hecho, se puede decir que esta tecnica permite que la 
cunicultura llegue a "la edad adulta". Permite tambien 
beneficiarse de ventajas sólo conocidas hasta ahora por los 
criadores de cerdos o aves: vaclo sanitario, utilización de 
alimentos adaptados a cada fase fisiológica del animal, 
tratamientos sanitarios limitados en el tiempo, planificación del 
trabajo, más tiempo libre. 

Además, la ciclización es un metodo evolutivo que facilitará el 
desarrollo de nuevas tecnicas como la inseminación artificial y 
permitirá perfeccionar los programas alimenticios utilizados. 

La mejora productiva que supone la ciclización, la planificación 
de la producción y la comodidad del trabajo son superiores a 
cualquier otro metodo de manejo conocido, ni a cualquier otra 
técnica de las consabidas (genetica, alimentación, ...! que 
podamos aplicar. Además, la ciclización es un metodo abierto, 
sin excepciones, aplicable siempre. 

El panorama de la cunicultilra inmediata estará formada por 
profesionales autónticos, supervivientes de todas las crisis, 
acomodados, prósperos y bien tecnificados. Practicar ciclización 
es vivir el futuro. 



COlJCEPTOS NUTRITIVOS BASICOS Y ALTENTIVAS MWERIUS EN LA ALUENTACIM DE 

COñEJOS M ENGORDE. 

G.G.  WATEOS, E. TABOAOA, J. MENDEZ. 

COREN. S.C.L. 

La producción intensiva de carne de conejo introduce una serie de cambios 

en el manejo de los animales. con respecto a los sistemas tradicionales, con 

consecuencias directas sobre la alimentación da los gazapos. Los actuales si? 

temas reproductivos con cubricián a los 5-7 días después del parto, obligan a 

efectuar el destete a los 30 dias de edad. 

Esto contrasta con los destetes tradicionales a los 42 dias o mds. El adg 

lanto del destete permite aumentar la productividad de la madre, pero tiene = 

el inconveniente de la inmadurez del sistema digestivo del gazapo, aún no prc 

parado para el consumo exlusivo de alimentos sálidos. 

Por este motivo, en destetes precoces, es necesario tomar medidas encami- 

nadas a reducir la incidencia de transtornos digestivos que se producen nor- 

malmente entre los 7 y 14 dias tras la separación de la madre. 



Una vez superada esta etapa post-destete, interesa optimizar los rendimie~ 

tos productivos, lo que supone consaguir una velocidad de crecimiento máximo . 
que va a estar muy correlacionada con buenos indices de conversión. Otro aspeg 

to a considerar en esta etapa de engorde, es la influencia de diversos facto - 

res sobre la calidad de la canal, que con cierta frecuencia no son tenidos en 

cuenta. 

A la hora de estudiar la alimentación de conejos de engorde, es pues nece- 

cario considerar dos fases claramente diferenciadas: 

- Alimentación en el periodo de destete (0-14 días) 

- Alimentación en el periodo df cebo ( 14-35 días) 

2.- PRINCIPIOS MJTRITIVOS 

. Hidratos de carbono 

El gazapo comienza a consumir pienso en cantidades significativas a partir 

de los 21 días de edad. ( Cuadro 1 ) . El paso de una alimentacidn lactea. con 

lactosa como única fuente de hidratos de carbono, a una alimentación sólida , 

con gran variedad de hidratos de carbono más complejos, exige un c m b i o  , 

abrupto e importante del sistema digestivo enzimático. Buena parte de estos h i  

dratos de carbono son paredes celulares, que a edades tempranas no van a ser $ 

geridas y por tanto son excretadas sin interferir con la flora microbiana. Sin 

embargo, otros hidratos de carbono como el almidón van a ser digeridos solamen 

te en parte y podrán producir desequilibrios microbianos. 

El nivel de amilasa ( enzima que hidroliza los almidones) es mínimo hasta= 

los 21 dias de edad. A partir de esta edad, se produce un fuerte incremento , 

( Grafico 1 ) que se mantiene hasta bien pasado el destete. A partir de los 42 



dfas de edad. los aumentos del nivel de amilasa disminuyen y son más suaves 

( Blas, 1986). Es pues previsible que la digestión de los almidones sea ba- 

ja hasta los 42 dias de edad. 

No obstante hay fuertes controversias respecto a este último punto y = 

existen dos teorias aparentemente contradictorias: 

- A)  Cheeke y col. ( 1.986) mantienen que un contenido elevado de almidón, 

puede provocar una sobrecarga cecal, que al ser fermentada liberar6 

un exceso de glucosa, lo que favorecerá la producción de toxina iota 

por Clostridium Spiroforme provocando enterotoxemias y aumentos de 

la mortalidad. 

- 8) Morisse y col.( 1985) por el contrario mantienen que un contenido = 

muy bajo en glúcidos celulares. particularmente almidón, da lugar a 

una producción muy baja de ácidos grasos volátiles, lo que puede prc 

vocar una proliferación anárquica de E. Coli y aumento de la mortali 

dad. 

Posiblemente estas dos teori3s tengan parte de razón durante el periodo de 

destete. en el sentido de que un exceso de almidón ( m6s del 22-25% del = 

pienso) puede provocar fermentaciones indeseables. Por otra parte, la flora 

no patógena del ciego necesita ser " alimentada " para evitar de esta forma 

la proliferación anárquica de flora patógena. 

En este sentido estan apareciendo en los últimos años, diversos produc- 

tos comerciales para "alimentar" la flora cecal, como pueden ser los oligo- 

fructosac~ridos. Estos hidratos de carbono no pueden ser atacados por las 

enzimas digestivas , pero si aprovechados por la flora cecal no patógana. 

Un efecto en cierto modo similar seria el qua se observa al alimentar = 

conejos al destete con pulpa de remolacha. El aporte en cantidades moderadas 

( menos del 10% ) ,  tiende a reducir el pH del contenido cecal, por suminis - 



trar cantidades significativas da fibra muy digestible al ciego ( De Blas y 

col. 1.991). Este efecto es más cliro cuando se compara la utilización de = 

pulpa con otras fuentes de fibra más lignificadas ( p. ej.: granilla de uva). 

Estos mismos autores, recomienban une mayor restricción de los niveles de 

almidón en piensos de destete, cuando se utilizan alimentos fibrosos muy li3 

nificados ya que pueden tener un efecto de arrastre del almidón hacia el cie 

go y por consiguiente producir diarreas. 

La utilización digestiva de las grasas en principio es similar a otros 

monogástricos. Las grasas insaturadas son más digestibles que las muy satu- 

radas ( Santoma y col, 1.987). Sin embargo prácticamente no existen traba - 
jos que cuantifiquen la relación entre digestibilidad , grado de saturación 

y edad, pero es de esperar que el efecto beneficioso de la insaturación so- 

bre la digestibilidad sea mas acentuado en los animales más jóvenes. Estos 

autores también detectaron un efecto extracalórico de la incorporación de 

las grasas que explicaban por un aumento de la digestibilidad de los compo- 

nentes no grasos de la dieta. 

. Proteina. 

En general se le da poca importancia en conejos a las fuentes proteicas 

en el periodo postdestete, en comparación con otras especies ( porcino.p.ej) 

donde se utilizan fuentes proteicas de fácil digestibilidad en cantidades i' 

portantes hasta 2-3 semanas después del destete. En este sentido, no hemos = 

encontrado muchos datos de la evolución del pH estomacal, pero si uno que = 



llama poderosamente la atención . Beauville y Raynaud (1.963) encontraron 
pH muy ácidos en gazapos de tres semanas de edad. Ello implica que la pee 

sina, enzima proteolitica. es ya activa a edades relativamente tempranas. 

No es pues de extratiar que 8las y rol.( 1.990) no observen ningún = 

efecto beneficioso al incluir un 15% de leche desnatada en un pienso de 

gazapos predestete. 

El nivel proteico parece importante y su exceso permite que una mayor 

cantidad de proteina alimentaria alcance los tramos finales del intestino 

delgado. aumentando el riesgo de incidencias de diarreas. Este concepto , 

ha sido expresado de forma diferente por De Elas y col. ( 1.981). Estos a! 

tores calcularon la relación Energia Digestible en Kcal: Proteina Oiges - 
tible en grs. ( E: P) de diversas dietas experimentales y observaron que 

valores inferiores a 22 provocaban problemas de disfuncionalidad digesti- 

va y mortalidad ( Gráfico 2). Por tanto, es importante evitar excesos p o  

teicos y de amoniaco. mantener equilibrados los acidos grasos volátiles , 

aportando suficiente fibra d estible según Colin ( 1.988) es necesario 

un 13 % de hemicelulosa y controlar el exceso de almidón. Hay que tener = 

muy presente que en caso de desequilibrios nutricionales, numerosos agen- 

tes potencialmente patógenos. presentes en el digestivo de forma continua 

( coccidios, rotavirus, colibacilos y clostridios) pueden verse favoreci- 

dos y crear disfuncionalidad ( Peeters y Maertens, 1988). 

3.- NECESIDADES MJTRITIVAS 

El conejo al igual que la mayoria de los animales domésticos regula = 

el consumo de alimento en función de sus necesidades energéticas. Depen - 
diendo de la concentración del piens~, consume más o manos. 



Esta capacidad de ajuste no es sin embargo ilimitada. Asi,mcontenidos 

en FAD ( Fibra Acido Detergente) superiores al 21% ( lo que viene a equiva- 

ler a un 17% de Fibra Bruta). la velocidad de crecimiento disminuye ( Fraga, 

1989) debido a impedimentos de tipo ffsico ( capacidad de ingestión) y a la 

velocidad de trensito digestivo que el animal no puede compensar. Estos nive 

les de fibra, equivalen a unas 2.200 Kcal. Energia Oisgestible/ Kg. ( Grafi- 

co 3) 

Por otra parte. es necesario un minimo de fibra indigestible, que ase - 

gure un adecuado tránsito digestivo y evite una retención del contenido ce - 

cal. Según de Blas y col.( 1.991), es recomendable incluir un minimo de 13 - 

14% de FB ó su equivalente en FA0 ( 16-17%). Estos niveles mínimos de fibra, 

equivalen a una concentración energética máxima del pienso de unas 2.500 Kcal 

ED/ Kg. Este máximo energbtico podria ser elevado. sl se aumentan los niveles 

de incorporación de grasas. Asi, Santomá y col.( 1987) han observado que la = 

adición de un 3% de grasas permite mejoras de un 6% del índice de conversión. 

En la práctica, sin embargo. los niveles máximos de inclusión , son muy limi- 

tados ya que las fábricas carecen de tecnologia adecuada que permita mante - 
ner la calidad del gránulo. 

Esta teoria del intervalo energético. es válida con los actuales tipos 

genéticos. pero puede que se vea alterada en el futuro, si los animales son 

selecionados fundamentalmente por velocidad de crecimiento. Asi en pollos.en 

la actualidad, el consumo se regula por la concentración energetica . pero tam- 
bién por limitación física, de forma que si se aumenta la concentración ener 

gética del pienso, la velocidad de crecimiento se incrementa suavemente. 

Una vez fijado el nivel energético. todos los demes parámetros nutriti - 
vos deben de estar referidos al contenido en energia del pienso. 

Asi la Proteina, como hemos visto anteriormente. debe cumplir con una - 



lación E: P superior a 22 para optimizar la mortalidad, e inferior a 24 para 

optimizar los demds pardmetros productivos ( De Elas y col. 1981). 

En el Cuadro 2 se recogen las necesidades en aminoacidos según diversas. 

fuentes. Los valores recomendados son similares para los aminoacidos limi - 

tantes: lisina y azufrados. Unicamente en el caso de las dietas de destete , 

Colin ( 1988) recomienda elevar los niveles ligeramente. Los valores recomen- 

dados coinciden bastante con los utilizados comercialmente en España. 

Los niveles de utilización de macrominerales, se han venido incrementan - 

do en los últimos años, especialmente an animales en cebo. En el caso del CaL 

cio el NRC ( 1977) y el INRA ( 1984 ) estimaban valores muy bajos ( 0,4 % ) , 

mientras que Lebas ( 1990) ya recomienda valores de 0,8 % . En cualquier caso 

las necesidades en cebo, siguen siendo claramente inferiores a las de las co- 

nejas en lactación. 

4.- INFLUENCIA DE LA HITRICION SOBRE U CALIDAD M U CANAL. 

La carne de conejo se ha promocionado en los últimos años por su aspecto = 

dietético. en concreto por su bajo contenido en grasa, de naturaleza bastante= 

insaturada y bajo contenido en colesterol. Es importante no alterar estas ca - 
racteristicas de la canal. para lo cual, se debe de trabajar con objetivos = 

claros, tanto desde el punto de vista genético, como desde el punto de vista = 

nutricional y de manejo. 

Animales con genética similar y sacrificados e la misma edad, seren tanto 

mds grasos. cuanto mayor sea la velocidad de crecimiento, ya que el desarro- 

llo del tejido adiposo estard m6s avanzado en estos animales ( Grafico A ) 



Como la producción mds rentable normalmente es la que maximiza la velocidad 

de crecimiento, si no se toman medidas en gendtica y nutrición. se puede ir 

a canales más grasas en el futuro. Por el contrario, si por motivos de manz 

jo o patológicos se efectua un racionamiento da los animales. se reduce la 

velocidad de crecimiento y se disminuye el porcentaje graso de la canal. p~ 

ro a coste de un peor indice de conversión. 

La relación Energia: Proteine evidentemente tambien tiene influencia so 

bre el contenido lipidico de la canal. Asi, un ddficit proteico o de un a- 

noácido limitante, aumentar6 el conrenido graso de la misma. 

El contenido en grasa total de la canal, no depende de la proporción de 

grasa del pienso, pero la composición en dcidos grasos de la misma si de - 
pende de la fuente de grasa aaadida.Los dcidos grasos endógenos sintetiza- 

dos a partir de glúcidos son esencialmente palmitico, esteárico y oleico , 

( OUHAYOUN, 1989). Esta síntesis en edades jóvenes, comprendido el periodo= 

de cebo, es poco activa, por lo que el efecto de las grasas añadidas sobre= 

la composición lipidica de la canal es muy importante. Así la adición de = 

aceites como la coja o el girasol, ve a dar canales con grasa más insatura- 

da que si añadimos sebo de vacuno. En E .te sentido, hay que tener en cuenta 

que el punto de fusión de una grasa in,aturede es muy baja, por lo que a ni - 
veles excesivos da un aspecto grasiento a la canal. al fundir a temperatura 

ambiente. 

% "  

5.- ALIWNTACIMS PRACTICA 

En el mercado existe una amplia variedad de piensos compuestos para con? 

jos. con distintos nombres comerciales, pero que en la práctica difieren muy 

poco en composición en materias primas y valor nutritivo. Por este motivo , 

muchos cunicultores utilizan un pienso único en toda la explotación pa - 



ra evitar cambios de piensos y facilitar el manejo. El incoveniente del = 

pienso Único es que tiene que guardar un compromiso nutritivo para adaptar- 

se a las necesidades de las madres y de los gazapos en cebo. 

La solución del pienso Único es satisfactoria desde un punto de vista = 

economico en explotaciones de tipo medio(( Xünsdces), sin embargo, en ex - 

plotaciones industriales donde se necesita obtener producciones elevadas,es 

preciso diferenciar los piensos, pues las necesidades de madres lactantes y 

gazapos en cebo son diferentes. Asi la relación Energia: Proteina óptima p? 

ra gazapos se sltua en 24 Kcal. E019 PO ( de Elas y col, 1981). mientras = 

que en madres se situa alrededor de las 20 Kcal ED/ g PD ( Méndez y ~01.1986) 

Por lo tanto, un pienso óptimo para madres. va a tener un tenor proteico = 

que puede ser pejudicial en cebo. Lo mismo sucede para los minerales, espe- 

cialmente el calcio. Por este motivo, es necesario trabajar con piensos di- 

ferentes que realmente se adapten a las necesidades de madres y gazapos. 

En los Últimos años, diversos autores esten realizando estudios sobre = 

la utilización de un pienso predestete, cuya principal caracteristica es el 

bajo contenido en almidón. Como hemos visto anteriormente. la capacidad am& 

lolitica del gazapo hasta los 35-40 dias de edad es muy baja, por lo que = 

las dietas con niveles superiores al 20% de almidón pueden provocar proble- 

mas. 

Por el contrario. las madres necesitan ingerir dietas con elevado con- 

nido enérgetico para alcanzar elevados niveles de produccidn. Como la inclx 

sión de grasas suele estar limitada tecnológicamente, la Única alternati- 

va es suministrar dietas ricas en almiddn. La producción lactea máxima se 

produce a los 18 días de lactación ( Méndez y col, 1986) produciendose un 

descenso posterior que es m& acentuado si el ritmo de reproducción utiliza 

do es de cubrición " post-partum". Como la coneja en esta etapa va a tener= 



unas necesidades nutritivas inferiores a las registradas entre los 10 y 20 

días de lactacidn y la capacidad de ingestidn es nids elevada en este peric 

do, se puede plantear la utilizacidn en este periodo de un pienso más acor 

de con las necesidades nutritivas del gazapo. En este sentido Morisse y col. 

( 1989) utilizando un pienso de predestete, observardn una dismiiucidn de 

la mortalidad de los gazapos y que las conejas aumentaron al consumo de = 

pienso para cubrir sus necesidades nutritivas, manteniendose los índices = 

productivos. Por el contrario Chitelin y col. ( 1991) en un reciente tra - 

bajo encontraron una buena respuesta de los gazapos pero el bajo conteni - 
do energético del pienso empeoraba los indices productivos de las conejas . 
En un ensayo posterior en que corregian los niveles nutricionales. los ín - 

dices productivos de las madres ya no se veian afectados. 

Por Último. en el Cuadro 3 se recogen los niveles prdcticos de fibra y 

proteina para piensos de gazapos en cebo. Hay un intervalo entre 15 y 17 % 

para la proteina y 13-16% para la fibra, donde se optimizan los rendimientos 

productivos y los riesgos de diarreas son mínimos. Por lo tanto, a falta de 

nuevos conocimientos que permiten salirse de estos limites, en condiciones = 

prácticas es necesario respetarlos. 
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Amilasa Utrng. de proteinas 

O 10 2 0 3 0 40 50 

Edad en dlas 

LOTES 
i -e- destetados a 21 dias + sólo leche hasta los 30 d 

Grdfico 1.- Actividad especifica de la amilasa pancreativa. ( Corring.1972, citado 

por LEBAS, 1992) 



VC= Velocidad de crecimiento. 
M= Mortalidad. 

E/P= Relacidn energ=a/ proteina . 

Gráfico 2= Influencia de le relacidn energialproteine sobre la velocidad de crecimiento 
y la mortalidad durante el cebo de conejos( según De Blas y col, 1981) 
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Grdfico 3 .  Efecto del nivel de fibra del pienso sobre e l  consumo (g/d). la  velocidad 
de crecimiento (g/d) y e l  indice de conversidn ( IC. 919). (Fraga,l989) 



Tracto d iges t ivo  Esqueleto Tejido Tejido 

y p i e l .  Huscula: Adiposo. 

Gr6fico 4 .  Valores re la t ivos  ( R-L/L, en X ) e n t m  l o s  pesos de l o s  principales  

t e j i d o s  de conejos en clacimiento rdpido (R) y l en to  ( L) con e l  mio 
m peso de canal ( OUHAYOUN . 1989) 



Edad 

(dias) 

0-15 

15-21 

21-35 

35-40 

40-45 

45-50 

50-55 

55-60 

60-65 

65-70 

Consumo leche 

( gld) 

Consumo pienso 

igld) 

Incremento de peso 

igld) 

Cuadro no 1. Características de consumo y crecimiento de los gazapos 

desde el nacimiento hasta el sacrificio. 



CUADRO No 2 RECOMENDACIONES NUTRITIVAS EN PIENSOS PARA CONEJOS. 

N.R.C. 

( 1977) 

I.N.R.A. 

(1984) 

AEC 

( 1988) 

COLIN 
1988 
DESTETE 

Energia digest ible  

Fibra bruta 

Fibra ind iges t ib le  

Proteina bruta 

Proteina d iges t ib le  

Lis ina 

Metionina + Cist ina 

Treonina 

Triptofano 

Arginina 

Calcio 

Fósforo 

Sodio 

Almidón 

COLIN 
1988 
CEBO 

LEBAS 
1990 



NIVEL DE FIBRA BRUTA 

N i v e l  de prote ina 

Menos 15% 

Menos 13% 13-16% Mis 16% 
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I m I m  

La cecotrofia es un m c e n i n a  fisioldgico tipico del ccnejo c m  

una influencia decisiva tanto m sus caracteristicas nutricimales c a o  m 

los procesos patoldgicos que se relaciman c m  la misma. 

B a s i c m t e ,  la cecotrofia cmsiste en la diferenciacibi de dos tipos de 

heces, de tal m r a  que la i-tibi de 1 0 5  cecotmfos permite el m ~ w  

aprov~haniento de al- nutrientes. P w o ,  ¿PDC q d  el ccneJo debe 

ingerir los cecotrofos? La razbi es que el area microbiana intestinal se 

5 1 t h  m el trau posterior del aparato digestivo, a difermcia de los 

rumiantes que la sitúan m el anterior. Como cmsecuencia la c a p ~ i d a d  de 

utilizar los productos rewltaites de la actividad de los mlcrmrganirnos 

se perderia c m  la excrecith de las kCes. La cecotrofia permite, al re- 

ingerir estos productos, la digestibi mzindtica de las bacterias cecales y 

la absorcith intestinal de los aminoácido+ prneimtes de la proteina 

bacteriana y de las vitanmas. 

Para su estudio se realiza un breve recuerdo aatbnico del aparato digesti- 

vo del cmejo, se describe el fisioloqim cRal y se describen las anaa- 

lxas a las que piede dar lugar su alteracibi. 

El aparato digestivp del c m w o  esta formado pw una serie de brganos que 

p>eden clasif icarse m dos grupos. El primero fwmado por aquel los órganos 

alineados que f o r m  el tubo digestivo, y un seglrido grupo cmstituido par 

las glhdulas aneJas. 



El tubo digestivo se inicia m la boca. P cmt~ruacitn faringe y edfaga 

desembocan m la cavidad estarwal. 

Estbmago. Organo m forma de bolsa 

c m  capacidad para -100 g de mate- 

rla fresca, lo que caparado c m  

otras especies de herbxvoros mn<r 

gdstricos, es un vol- cmsidera- 

ble. Estructuralmmte esta dividido 

m 2 partes o sacos: cardial (o 

cardias) y el antropilórico. Las 

paredes son relativmte finas y 

c m  escasa misc~latura. Es un órgano 

poco cmtrdctil. El pH en el inte- 

rior del estánago se situa entre 

1.5-2. 

Fuws coli 

Intestino delgado. Conducto tutular, de paredes lisas, de 3 - 3,5 m de 

Imgitud. DiAmetro 9 mn aproximadarente. Estd dividido m 3 segmentos: el 

duadmo, más largo proporcimalmente que en otras especies danésticas, el 

yeyurio. (ambos bastante vascularizadosi y el i l -  c m  paredes más finas. 

El pH m esta parte del tubo digestivo oscila m t r e  un valor de 6 m el 

duodeno, hasta pH alrededor de 8 m el i1~i-i. 

Ciepo. Es un 6rgano tuhilar de 50 - Y) cm de lmgitud y capacidad para un 

c m t m i d o  aproximado de 110-140 g. Se caracteriza pw terminar m un aEh- 

dice ceca1 c m  una lmgitud de 13 cm aproximadanente. La pared del ciego 

est6 c a p e s t a  por una micosa, una wbmwosa, ma capa miurular y una capa 

advmticia. FI lo largo del ciego. hay m a s  fibras epiteiiales que dan 



uniformidad a los movimientos de llenada o vaciado del brgaro. La submi- 

cosa. miy irrigada por vasos saigui-, nutre bien la cwrespcnd~mte 

micosa. El a-ice ceca1 es miy  rico m &g- linfaticos. 

Intestino g-. Se distinguen dos segrrntos: 

- Colm proximal. W s  cercano al ciego. Tiene w a  lmgitud aproximada de 50 

cm y el pH se situa sobre 6 , 5 .  En xi aspecto se diferencia claramente del 

colm dista1 por pr-tar numarosos estranqulamientos. 

- Colm distal. W s  largo que el proximal (90-100 cm) y de paredes mds 

cilindricas y lisas. 

Recto. Ultimo tramo intestinal. Lmgitud 10-15 cm. 

h. Esfinter que c-ica el recto c m  el exterior. 

Caro glAndulas n j a s  al tubo digestivo, cabe citar: 

Glbdulas salivares. Cecretwas de saliva. De volumn cmsiderable al igual 

que en otros animales que i n g i w m  forra~es. 

Higa&. Es la gldndula más voluminosa del organirno. Entre w s  funcimes 

metatdlicas destaca la s r e c i d n  biliar. 

Pdncreas. Elabora el l~quido pancreAtico que vierte al duodeno a travk del 

conducto pancreático. 

De todo el aparato digestivo, el ciego requiere una especial atencidn por 

ser el &gano m el q w  se producen importantes transformaclmes y repre- 

senta el 6rgano central de la cecotrofia. La v o l m  relativo del ciego 

(497. del aparato dig&tivo), en relacibr a otras especies (167. cabal lo. 3% 

vaca. 5.6% cerdo), orienta sobre la importancia de este &gano. 

La actuacidn de la f l w a  bacteriana. tnlda a la actividad enzimática c m  

pwtan un complicado metabollwo c ~ a l  que m ocasimes se ha caparado c m  



el del runm en los poligAstricos. ples en ambos canpartirentos se producen 

importantes fermmtacimes. 

Estudiar- el rnetabolim del ciego centran- en tres aspectos: 

e1 Plicrof lora 

B l  Artividad mzimática 

C l  Produccidn de Flcidos Grasas Voldtiles (AGV) 

A )  Microf l w a  del ciego. 

El cmejo t i m e  una flora bacteriana marcadamente distlnta a la de otros 

mamiferos danesticos o animales de laboratorio. No existm micrmrgani- 

m el estbago. debido principalmente a que el @i del estánago es nuy &ido 

y por tanto no adecuado para el desarrollo de los mi-. 

9 
Fekete (1987) cifra el total de micrmrgani- en el ciego en 10 /g 

8 4-5 
cmtenido. 1V m recto y 10 en yeyuno .  

En relacim a la cunposicidn de la flora bacteriana del ciego, se cmocen 

traba~os que dan resultados nuy variables. e incluso a veces cmtradic- 

ter-los. 

de la edad. Gmet y F m t v  (1979) s-studiarm la wolucibn de la microflora 

c m  aportacim de los siguientes datas: 

al En las 3 primeras -as de vida, la microflwa bacteriana es miy  

irregular. La presencia m la leche de la c m e J a  de los kidos g r a m  

atanoico y decanaico podria influenciar en la caposicidn de la misma. 



b) La microflora anaerobia facultativa se canpme m a y w i t a r i m t e  de 

Streptaaos, hasta la seguda -a de vida. Des* Se produce un 

cambio progresiva c m  predaninio de las Enterobacterias que alcanza SU 

máximo a los 21-25 dias de vida y desciende a partir de 1 s  4 -as 

de edad. 

c) Las especies m4s habituales pertenecen al grupo de 105 anaerobios 

estrictos no esporulados: Endospc~us antes del destete Y 4cuformis 

despuk. Existe un predunmio generalizado de Bactwoides tanto m ciego 

cano m colm. 

d) Lactobacilos y Estafilococos no forma parte de la microflora normal del 

ciego. 

La FablacrCn de protomos no es b i m  c-ida. Lelkes y Chang (1987) 

calculan poblacimes de alrededor de 1 millb de protozms m un militro de 

c m t m i d o  cecal. 

Las variaciones de la dieta c m d u c m  tambik a modificacimes rn la 

microflora cmal y c m  frecurncia a alteraciones patoldgicas, por lo que 

nos referir- a ello m un apartado posterior. 

B) Actividad mzimdtica 

En las reacci- que se producen en el ciego, tiene un imrtante papel la 

actividad de las kzimas que intervimm. Existn, pocos datos al respecto 

y. caro ya se ha m i m a d o ,  a m u d o  se establece una relacib m t r e  el 

r- y el ciego. El m f o q ~ e  comparativo ayuda a camprader m e ~ o r  las 

-Janzas y especialmente las diferencias m t r e  dos netaboli- que se 



consideran similares pero que, evidentemente. no so, iguales. 

El estudio realizado por Makkar y Singh (1987) capara el potencial de 

hidrblisis de ~cranolkulas Y urea en el ciego del ccnejo y m el rwnen 

bovino, obtmimdo los siguientes datos: 

Enzima Ciego launen 

Proteasa 
(unidades/- proteina) 1.30 + 0.41 0.039 + 0 . W  

Pmi lasa 
(Ug glucosa/min/mg proteina) 16.15 + 4.90 6.88 + 0.18 

Celulasa 
(Ug glucosa/min/mg proteinal 0.55 5 O. 16 2.36 + 0.11 

......................................................................... 
Valores expresados m Media + S.D. 
1 unidad = i n c r m t o  de AZ80 nm por 0.1 por mln m vol- ensy. 2 m1 

Proteasa 

La actividad de la proteasa m el ciego del ccnejo es mds elevada que en el 

rwnen y ello pairra ser debido al dable origen de estas enzimas m el 

cmejo: micrmrganismos del ciego y propia produccibi del cmeJo. En el 

rumen, su origen seria sOlo microbial. 

h l  1 as- 

El alto nivel de amilasa m el cieqo frente al -, permite al cmelo un 

mayor patmcial de m e r g ~ a  a partir de los almidcnes. En ~0-itt-a Partida. 

esta misma capacidad de degradar el almidCn p~&e ser c a s a  de mtwopatias 

en dietas mciy ricas m cereales, pues la actividad de la amllasa m el 



ciego puede crear un wstrato adecuado cara determinadas bacterias cuya 

proliferacib, es per~udicial para el CcneJo. 

Ureasr 

La actividad de la ureasa presenta variacicnes importantes tanto m ciego 

cano m rwnen. dependrendo de la dieta y fuente de nitrógeno c m  que se 

a l i m t a  a los animales. Por esta razb,, los estudios presentan grandes 

diferencias m cuanto a resultados. Sin embargo, parece queda d-trada 

una capacidad importante en el cmejo para hidrollrar urea a amcriiaco ~n el 

ciego, gracias a la actividad ureásica. 

Se ha cmsiderado tradicimalmte que el cmejo no aprovecha el W iurea) 

a pesar de su flora cecal. Candan et als. ( 1 9 8 0 )  incide m el t m  v señala 

que la urea es hidrolizada de manera intmsa aunque lmta m esthago y 

adends absorbida m porcmta~e importante. En intestino no ocurre practica- 

mente accibn sobre la misma y ura parte pequeña llega a ciego y es hidroli- 

rada pro, tanto esta c a o  el N-U llegan al ciego m miy poca cantidad. Por 

ello sugiere la posibilidad de que las bacterias del ciego p e d m  sinteti- 

zarla pero deberia llegar urea proteqlda. 

Celulasa 

La digestibilidad de la fibra en el cmejo oscila m t r e  el 12 y el 30% 

(Lebas, 1975). Esta digestibilidad es inferior a la de los rumiantes o 

incluso de otros m q d s t r i c o s  herbivoros (caballo). La explicacib, a esta 

caracterlstica parece estar relacimada c m  el bajo tiempo de permanencia 

del alimento m el aparato digestivo. P w  otra parte, las part~culas fibro- 

sas de tamaño grande no mtran m el ciego cuando se produce la separacib, 

del material cecal. Tambih ha pnáido cmstatarse la baja actividad de la 

celulasa en el ciego. En conparacib, al m, k t e  registra una actividad 

al mws cuatro veces superior. 



La fermmtacibi bacteriana m e l  ciego, c m  praduccidn de &V. sa t i s face  

ent re  10 v 50% de las  necesidades energeticas de cm-acidn, segun 

diferentes autores. 

Para conejos clinic-te sanos, Mwisse (1985) da como valores de un 

equi l ibr io  m AGV, las  siguientes propwcimes m e l  cmtenido cecal: 

Acidoacetico(C2) : 6 5 ~ 5 %  

&ido propidnico (C3) : 6 2 1 % 

Acido tu t i r i co  (C4) : 27 +_ 5 % 

Debe destacarse la p r o p r c i h  de ac. propidnico inferior a h i t i r i co  que no 

se da n i  en rumiantes n i  m otros hwbiVOrE c m  fermentacidn cecal. Lha 

posible causa es que l a s  pequeñas cantidades de almidCm que llegan al  Ciego 

s i n  d iger i r  favorecm e l  a-to de propibiico. 

Existe una relacibi  inversa ent re  l a  proporcibi de f ibra  m la dieta y la 

cmcmtracibn de ac. h i t i r i co  en e l  ciego. ta l  c m u  se desprmde del estu- 

d io  de Morisse (1985), realizado c m  cmejos de 4 semanas de edad y c m  

suministro de t r e s  dietas c m  d i f e rmte  nivel de fibra:  

IWJ m cmtenido ceca1 A B c 
( mno l / Kg peso bruto ) 13.57. FE 17% FE 10% FE 
------e--------------- - -- -- -- - 

Flc. acetico 61.3 24.7 52.4 

Pc.  propidnico 5.8 6.2 5.2 

Flc. h i t i r i co  16.6 3.3 17.3 

PGV to ta les  83.7 34.2 74.9 



Se ha asocidado el cmtenido de ac. hit~rico en e1 ciego cana un regulador 

de la velocidad de trdnsito, pua inhibe 10s movimientos prlstAltico5 del 

intestino, produciendo awrento del tiempo de retencidn v en definitiva 

dando lugar a trastornos digestivos. 

La absorcidn de PGV se realiza a n i ~ l  ciego y colm proximal. Lha parte no 

se absorbe y se expilsa c m  las heces blamlas. para un posterior aprovecha- 

mimto a travh de la reingestidn. Este c m t m i d o  de PGV de las heces 

blandas, que no se encuentran m las duras, puede cmstitulr un factor de 

difermciacidn por parte del cmejo en el mmento de la reingestidn. 

Trhslto d- 

Las part~culas de alimaito ingeridas por el animal llegan rdpid-te al 

e s t w g o ,  d m d e  permanecer algui tienya en w, medio rmv &ido (FH 1.5 -2 )  y 

sufren algunas transfwmacimes qumicas por ataque de los ~ u q m  gdstrlcos. 

El alimento pasa progresiv-te al lntestlno delgado gracias a cmtrac- 

cimes estanacales. En el intestino delgado actuan el jugo pancreAtico y la 

bilis y se obtiene la liberacidn de los el-tos más fAcilmente degrada- 

bles, que atraviesan la pared intestinal y pasan al flujo sanguineo. Las 

particulas no degradadas pasan a tra- de la vdlvula rleo-cecal y se 

dlrlgen m su mayor parte hacia el ciego p r o  tambren hacia el colm 

proximal. Debido a los mvimieritos peristdlticos del colm, las pequeñas 

particulas vuelvm hacia el ciego. De esta forma va produciendose la sepa- 

racidn de dos tipos de materiales. Mientras m el ciego se acumila el 

material más soluble, de pequeño tamaño; en el colm se sltua la fraccldn 

grosera, de mayor tamaio (principalmente partlculas fibrosas) que por las 

cmtracci- se conprimm prcqresivmte hasta que ya en el colm dista1 



quedan totalmente formadas las eces duras. cue se excreta? hacia el 

exterior . 

Finalizada la excrecib de k e s  duras, y debido a cmtraccimes 

registradas en el ciego, se inicia la excrecibi de -es blmdas o 

cecotrofos. que el animal tuna directamente del ano e ingiere sin 

masticarlas. 

Debe destacarse la SeCreci* de agua que se da en el colm proximal y que 

pasa al ciego m el Prureso de diferenciacibi de heces d m d e  es absorbida, . 

m gran parte. Se produce as1 un ciclo de agua que t i m e  como resultado la 

cmcmtracibn de minerales en el r qo, llegando a ser tres veces superior 

m el contenido ceca1 que en el ileal. 

Representacib esquemdtica de los mecanirrrx seleccidn de los materiales 

cecales a nivel de ciego y colm proximal (Cheeke, 1986). 

pequeñas particulas solubles - partzculas fibrosas 



La cantidad producida de heces blandas se calcula, m lineds gerierales, que 

wpcne una tercera parte del material caal total y un 518% de la materia 

seca ingerida (Fraga y Carabaño. 1984). si bien estas cantidades estar& 

simpre m funcidn de las caractwisticas propias del individuo, la edad y 

la cantidad y calidad del alimento. 

En la conposición de los dos tipos de heces, tambik hay difermcias, c m  

se aprecia en el cuadro a d ~ m t o .  

Materia seca, % 52.7 38.6 

Minerales. % 13.7 15.2 

Fibra bruta. % 30.0 17.8 

Proteina bruta, % 15.4 25.7 

........................................................................... 
(Fekete y Bokori, 1985) 

Puede apreciarse un mayor c m t m i d o  m agua, minerales y proteina m las 

heces blancas. T a m b i b  es destacable la menor proprcidn de fibra bruta 

respecto de las heces duras como cmsecuaicia de la separacibn realizada a 

nivel del cola, proximal. Cabe señalar, igualmente, la mayor cmceritracibn 

m los cecotrofos de vitaminas v PGV. 

La conp4sicibn de las heces (duras y blandas) estl influenciada por la 

dieta. ~ x p e r i m n t a l k t e  se ha canprobado (Proto et al, 1968) que si se , 
aumenta el c m t m i d o  de fibra bruta m la dieta, aumenta l i g e r m t e  la 

woporciih de fibra m los cecotrofos v también, pero c m  mayor repwcusidn 

m las heces duras. 



Influencia de  l a  d i e t a  sobre l a  conposicbi de  l a s  heces (Cheeke, 1987) 
- Fibra bruta - 

o heces duras 
heces blandas 

% F.B. m M.S. de alinmto 

Por o t r a  parte .  c m  e l  suministro de  una d i e t a  baja en proteina se observa 

cano l a  reduccibi de  n i t r t q m o  a f e c t a  mas a l  cmten ldo  de proteina en l a s  

heces duras que m l a s  b l a d a s .  Podria c m c l u i r s e  que l a  separacibi  del  

material  ceca1 es mas intensa cuanto "peor" es l a  d i e t a  ingerida. Esto 

denuestra que e x i s t e  un mecanino de adaptaclbi  para e l  m e j o r  aprovecha- 

miento del alimento cuando &te es de baja cal idad.  

I n f l u m c i a  de  l a  d i e t a  en l a  c a p s i c l b i  de l a s  heces (Cheeke, 1987) 
- Proteina bruta - 

o heces duras 
heces blandas 

10 20 30 

X P.B. m M.S. de alinmto 



Reoulritn crotmfia 

La prgduccibi de dos tipos de heces se realiza siguiendo m ritmo circa- 

diario m cmdicimes normales de luz-urldad y c m  alimentacidn "ad 

l ibi ti im" : 

- Desde las primras horas de la tarde y durante la mxhe se produce la 

excrecidn de las heces duras y un irnpwtante C m w m o  de pimso. 

- Desde las primeras horas de luz en la mañana y hasta las primeras horas 

de la tarde, los animales apenas c m u m e n  p l ~ ? ~  y se da la excrecibi de 

las heces blandas (cecotrofos) . 

El siguiente gr0fico describe un ciclo de 24 h. tipico m un conejo de 12 

-as de edad alimmtado ad libitum (Laplace, 1978). 

Se ha observado cano m condicimes especiales existm difermcias m 

relacibi a este ciclo. Por e ~ m p l o ,  c m  luz cmtinua los ciclos M 

liqer-te wperioces a 24 h. En el caso de las cmejas en lactacidn, la 

practica de la cecotrofia se da m 3 ciclas repartidos a lo largo del dia. 

Por ultim tanbien existen diferencias entre el ritmo adoptado por los 

conejos silvestres m relacibi a los que est* m cautividad. 



kmque no se c m a e  c m  exactitud qué factores rigm los prccesos CiC 1 icos 

de la cecotrofia. experiencias realizadas han deirostrado la influencia de 

algunos aspectos cano reguladores de estos mecani-: 

- La cmcmtracib, de AGV y quimio-receptores en el ciego. Al introducir 

una mezcla de AGV m el ciego se observd que des* de 2 horas se 

producza la excrecib, de heces blandas. Sin embargo en cmejos alimm- 

tados "ad libitum" es dif~cilnrnte justificable, pies el @i del ciego 

se mantiene constante debido a la formaciá, de AGV. 

- La adrmalina tambim ejerce c m  regulador de los ciclos cecotrbficos, 

pies la extirpacich de las glbidulas adrenales ha evidenciado altera- 

cmnes importantes, s~ b i m  despib de varias semanas los animales 

recuperaban el cirlo normal. 

mrnicke y Batsch (1977) sugieren que la cecotrofia respmde a una perio- 

dicidad m d C q m a  y que la tuna de alimento desencadena una serie de f m h -  

nos digestivos, mecanices y qu~micos, que provoca la emisitn de cecotrofos 

aproximadarente B horas mds tarde. 

El cmejo ingiere direct-te del ano los cecotrofas. Este hechD r-pende 

a una serie de estimilos relacimados c m  tres factores: 

al Estlmilacib, de mecano-receptores m el recto, se ha observado que 

51 Se evita el paso a través del recto por un ano artificial. los 

animales no c m s u m  las heces blandas. 

b) La percepcitn del olor caracteriítico de las heces blandas, probable- 

mente relacimado c m  las fermmtaci- bactwianas we se han pmdu- 

cido m el ciego. 



, ) Estimilos int- determinados pw los niveles de metabolitos y 

h o r m a s  en la sangre. Si bien este proceso no ha podido ser determinado 

c m  exactitud hasta el m t o ,  existm indicios de su influencia en la 

cecotrofia. 

A partir de la ingestidn de las heces blandas, se desarrolla una digestidn 

similar a la de cualquier mcnogdstrico. aunque c m  algmas particulari- 

dajes. 

Los cecotrofos 5 ~ n  ingerid- p r  el ccrie~o sin masticar y FermanRm 

durante 6 a 8 horas en la regidn fúndica del est-o. 

Dentro del estbmaqo. la envoltura micosa protege los c ~ o t r o f o s  y se 

produce una fermentacidn interna, pies a pesar del bajo ~ 4 4  estanacal la 

proteccrh de la nucosa lo mantiene m valores entre 4 y 6, favorable a la 

accidn de la flora bacteriana que actua degradando el material cecal. 

Algunas bacterias cmtenidas m las &es blandas producen amilasas que se 

difunden al estdmago y degradan el almrddn a maltosa y a glucosa. A w vez 

la glucosa se difunde al interior de las M e s  y su fwfnmtacidn produce 

Bcido l&tico, MiV, y COZ. Estos &idos se difunden de nuevo al esthago o 

bien se liberan cuando se r a p e  la envoltura de los cecotrofos y se 

absorben a nivel de est-o o de intestino delgado. 

La actividad microbiha finaliza cuando la mxosa protectora se destruye 

totalrrente. El atrum del esttrmgo segrega una sustancia bacteriolitica 

capaz de atacar las bacterias y permite asi que las mzimas proteol~ticas 

del esttmago degraden su proteina cmsiguiendo un mejor aprovechamiento. 



Valwacib & cecotrofia y 2 influcnca el a-tmnimto 

del alimento. 

Es aceptada la teorla de que la cecotrofia resulta de una adaptacidn fisio- 

ldgica del c m e J o  a los -tos de carencia alimenticia. 

Cabe aqui diferenciar entre dos terminos que a menudo se cmfundm: 

coprofagia v cecotrofia. 

La coprofagia s u m e  la ingestidn de heces fecales. Este es un fenámeno 

pr-tado m distintas especies -que no de fwrna natural. sin6 cdlo c m  

respuesta a carmcias o desarreglos alimenticios. 

La cecotrofia supnie la prduccih de dos tipos distintos de heces, blandas 

duras, c m  ingestidn u n i c m t e  de las primeras y se p r m t a  cano un 

fen&eno natural v habitual m esta especie. Por esta razh e 

independimtmte de la calidad y cantidad de a l i m t o  suministrado al 

animal, este realizara la cecotrofia regularmente, c m  el consufra 

sistm~Atico de las heces blandas. 

En la tercera -a de vida el cmejo en cautividad inicia la cecotrofia y 

puede cmsiderarse totalmte desarrollada a las 6 semanas de vida. 

La conposicidn de las heces duras se ve afectada en mayor medida por las 

variacimes de la dieta. Las heces blandas varian en m o r  grado de acuerdo 

c m  la racidn. Cuando un ccnejo no p e d e  practicar la cecotrofia, se incre- 

menta la eficacia de separacidn m el cmtenido de las heces, lo que indica 

una regulacidn interna que fuerza este mecanlrno m relacldn a su5 

necesidades. 



En pwmdoci de escasez o baja calidad del alimento, la cecotrofia otwga 

una clara ventaja que sera m o r  cuando el animal es alimtado 

suficientmte y equilibradamente c m  piensos canpiestos. En este caso. 

las heces blandas capiten de alguna nwera c m  un alimaito de alta calidad 

y las ventajas obtenidas no m tan evidentes. 

Experinrntalmte se han obtenida resultados significativos cuando se ha 

impedido artificalmte la cecotrofia, lo que parece cmstatar el beneficio 

de la mima m el aprovechamiento del alimento. Sin embargo. debe tenerse 

m cumta que estos experimentos praducm un estado de stress que afecta al 

animal v su interfermcia es dif~cll de cuantificar. 

De los estudios realizados por diferentes autores se deduce que la ceco- 

trofia afecta de dlfermte manera los distintos OdrAfretros nutricimales. 

- Enwgia 

C m  el wministro ad libitum de un alimento de hiena calidad piede estable- 

cerse que la ingesta de los c ~ o t r o f o s  no mejora el coeficiente de digesti- 

bilidad energ&ico. La eoergia digestible del pienso es entmces mayor a la 

energia digestible de las Mes blandas Y por lo tanto el balance de 

mergxa empeora c m  su ingestib. 

- Protema 
La digestibilidad de la protema si mejora c m  la prdctica de la cecotrofia 

(segun erperimcias awnaita entre el 1 v 1W.). Este aumento se expl ica por 

el aporte de nitr-90 de las heces blandas que se calcula m un 15-307. del 

nitrógeno total ingerido. 



El nitrogmo c m t m i d o  eri los cecc>trofos t i m e  distintas procedencias: 

- 70-80% corresponde a la protezna bacteriana 

- 8.57. provlme de la micosidad que rodea los cecotrofos 

- 12-227. se cree praede del nitr6gsr-a indigestible del allmnto 

Las ferrrrntac.mes del ciego varian la canwicibn protdica del material 

ceca1 v tienen c o m  c m ~ e ~ ~ e n c i a  un m t o  de los aminoácidos esenciales. 

Cegtin Proto (1976) se cifra entre un 13 y un 23% la aportacibn de aminoki- 

dos respecto del total a traves de las heces blandas. Las variaclmR son 

importantes dependiendo del a l i m t o ,  pero en general el aporte de amino- 

&idos ec mayor para algunos (Iipina, tirosina, trernina y trlpt6fat-a) y 

m o r  para otros. Estudios realizados can an~males jóvenes daban valores 

inferiores a 1% indicados. 

- La cecotrofia permite cubrir las necesidades de ~ t e n i m i e n t 0  de animales 

adultffi c m  dletas de proteina de baja calidad. 

- La cecotrnfia es inwfirimte para cubrir las necesidades de ciertos 

¿vninodcidos en animales j-es de r0pldo crecimiento, por lo que deben 

suministrarse en la dieta. 

- Minerales y vitaninas 

Los micrmrganl- del clego sintetizan vitamina K y la maywia de las 

vitaminas del grupo B. Esto permite que el conejo @a cubrlr %S 

necesidades a travh de la prActica de la cecotrofia. 5310 m Periodos 0 

estados de al tos requerimientos (crecimiento) piede ser necesario vi apwte 

conplEmmtario de vitminas Bl, 86 y 812. 



Via vez  expiato el papl fisiol@ico de la cecotmfia es m i s o  estudiar 

l a  dese+Iilibrios y albrui- q u ~  se prsenta, Sus cwisas y las 

ccnrccucmias prbcticas qus se dcrivm. 

Para ello y a pesar de las indudables intwconeximes existentes entre el 

c m j m t o  de agentes que inciden m el proceso de la cecotrofia es necesario 

un esquema de trabaio q r u p k d o l a  en: 

61 Flgcntes mitricianrles 

E) CIgentes inf~ciosos 

C) Figentes terapeutica 

D) FIgcntes nibientales y stress fisiológico 

La relacibi existente m t r e  1 0 4  aportes de fibra bruta, proteina bruta y 

almidmes y la presentdcibi de pruesos digestivos c m  origen ceca1 es bien 

c m a i d a  y se expone seguid-te orillado los datos de nuncr- trabajos 

previos de otros w t w e s  y & ncsotros mi-. 

l. Fibra bruta 

Dietas bajas m fibra mmstran m a  gran incidnria de t r a n s t ~ o s  

diqesti-, que se u l e n  maiifcstar c m  diarreds asociadas a m a  elevada 

mxtalidad. 



Influencia de la fibra sobre los trasiomo~ digestivos 
(Lehas Dclaveau. Remult. 1980. 

Citado por Roscll 1984) 

FlBHA BRUTA 

FIBRA BRUTA 
D g c ~ i b l c  

Niveles ba~os de f ibra repercuten directsmente i n c m t a n d o  los tiempos 

de retmcidn del alimento en e l  aparato digestivo y avnento del cmtenido 

cecal. Esto f a v w ~ e  fermentaclcnes -las c m  una 

mlcrmrganlrnos patbgenos. 

Efecto de la dieta sobre la composición dc la flora ceca1 
(Morissc et al. 198:) 



2. Ro t r ina  

La protciru es o t ro  factor de r e l w n t e  i-tancia m relacibn a l  

d a u r r o l l o  de problcnras d iges t iva .  T n t o  un dCficit  c w  vi exceso de 

protrina picdai drrivar m pmblemis pa to l@ica .  

ih aporte rmy def ic i tar io  dc protrina m l a  d ie ta  su- vi i n c r ~ n a i t o  del 

peso del cmtenido digestivo. La causa radicar en que e l  nitrbgcno 

alimenticio que alcanza el ciego resulta inwif ic imte  par pr- e l  

desarrollo y l a  actividad fcrnentativa microbiana normal. 

En e l  casa opas to .  m aporte excesivo de po ta inas  pade favorecer la 

accibn de las  bacterias p ro tml i t i ca s  del ciego, susceptibles de elaborar 

anoniaco, c m  e l  s igu imte  r n r n t o  del c4-I Y posible alteración de la f lora 

bactwiana. Se incremmta a s i  e l  riesgo de diarrea o de intoxicacibi ur*ica 

o armniacal. 

En funcibn del mhaniuio pie explica los  transtomos d iges t iws  pw 

caraicia de f ibra ,  se pi.dc canprender Cmm una tasa elevada de proteina 

sea un factor agravante de una uiaaalia m e l  aporte de f ibra .  

M i d o  a la in tmsif icac lb ,  de  la explotacibn cunicola. se tiende a una 
.s., 

mayor inclurribn de cereales y fuentes de almi- para obtmer niveles 

m e r e t i c o s  nds a l t a .  

Algv>os autores manif ies ta  una hipbtesis segin la cual ui a l t o  ccntenido 

d e  almi* m l a  d ie ta ,  a s a i a d o  a v ia  elevada w l a i d r d  de t r h s i t o ,  pvde 

implicar que cantidades impr tantes  del mismo a l c m e n  e l  ciego, a l t e r a d o  

l a  prccesos normales de fermmtacibn y prumviendo e l  desarrollo de 

situaci- mtCricas perjudiciales. 



Los resultados scm cmtradictwios al respecto. pies otras experiemcias hm 

demostrado que la digestibilidad del almidh m el intestino delgado es 

casi capleta. pw lo que no parece J~StiflCdble que las pequhñas 

cantidades que alcanzan el cieqo pieda casar fermentaclaws andmalas. 

Por otra parte, tanbih se apnta la infl-ia del tipo de fibra, 

sugiriendo que altos niveles de fibra indigestible m la dieta (orujo de 

uva) pieden estinular la velaidad de trdnsito digestivo y producir w 

efecto de "arrastre" del almi- hacia el ciego. 

A la vista de la controversia ain existente. hak-A que esperar nuevos 

resultados sobre el papel del almid6r cano decicncadcnnte de procesos 

digestivos anbmalos. En cualquier caso, parece prudente no incluir en la 

dleta niveles altos de almid& m espera de nuevos datos al respecto. 
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Otros factores a cmsidcrar: 

- La molienda del pianso. antes de la prahilwidn. incide ciar-te en la 

patología digestiva del cancjo. Lhr molienda miy fina permite W i c a -  

mente. pero no en la prActica. mejorar la eficacia nutritiva al ralenti- 

zar el trhsito intestinal y permitir m mejw cmtacto alimto- 

enzimas. No obstante, esta molienda fina, i n f w i w  a 2 mn de d i h t m  

tal cano hetms indicado al hablar de la fibra, ccnduce a alteraciones en 

la motilidad. Lh tamiz de 3 4  mn sera necesario. 

- El piensa destinsdo a los c m e j a  debo suninistrarse a dixrecib. Si se 

racima a m ~ ~ s  del 80-BS7. de la ingesta libre, se altera el fisiole 

gismo digestiva y se ralentiza el trhsito intestinal pdiéndose aplicar 

lo indicado m el supiesto d) y e) anteriores. 

- La inclusitn de alimentos no apetitosas para el cancjo cmdicima una 

m ~ i w  ingesta a la que piede aplicarse el resultado del su-to d)  y e) 

aterimes. Este es el caso del sor- a c a s a  de su riqueza en taiinos y 

de las sapminas presentes en ciertas variedades de alfalfa. 

El incremento de los micrmgani- pattqenos m el ciego canduce a la 

presentacidn de enfwc4dedes digestivas que suelen cursar c m  diarrea. El 

origen de estos micrmgani- es muy diverso: 

- presencia en ciqa cano sapr6fitos desarrollwdo su patogeneidad en 

colabwacitn c m  agentes nutricimales, ambientales, etc. 



- a par t i r  de ot ros  aninrales portadores imparentes ( d q u i s i c i b i  de 

repraductores pw ejemplo) 

- vehiculadffi a t r a v b  del agw, pienso, p w s n a s ,  o t m s  animales, 

a i re .  etc.  

Na tu ra lmte  su proliferaciCn swd más fAcil en g rmjas  c m  problemas de 

f a l t a  de higiene o m t e  medidas d e  desinfeccidn incorrectas, deficientes o ' 

sisen tes. 

La proliferacidn de e s t a  f l w a  pattqma ,la acmpañaba de ura rcduccidn de  

l a  f lora  ceca1 habitual que es sus t i tu id  pw'micrmrganismos g e n e r a l m t e  

productores de diarrea. segin deta l la  Peeters (198B) 

Porcentaje de ocurrencia de micrmrgani- patbqR705 en e l  intestino de 
cmejffi  c m  diarrea 

Micrmrganirro Fr~u@ncia (7.) 

Clffitridiun spi roform 49.9 

Eimeria spp 45.4 

Escherichia col1 enteropateigeoa (EPEC) 31.4 

Rotavirus 19.4 

Bacillus p i l i fwmis  5.7 

Cryptffipwidim 4.9 

Patqmicidad --- 
MDdRida 

Ba jad  1 t a  

Moderada+l t a  

Baja 

Alta 

Baja 



~1 empleo de determinados antiblbticos piede dar lugar a un desequilibrio 

en el cmtenido de micormrgani- cecales, c m  proliferacióri de flora no 

habitual o pattqena y produccióri de diarreas y mortalidad a veces elevada. 

FIsi Escala et al. (1980) establecieran lotes de cmejos tratados c m  

ampicilina ( X )  q / K g  p.v.), gentamicina (10 nq/Kg p.v.) y la suma de ambos. 

aparte de otros par&etros estudiara, la evolucióri de La flora ceca1 obser- 

vando que en presencia de ampicilina el Enterobacter aerogenes se cmvierte 

en daminante y ante amplclilna y gentamlclna se presenta una clara 

reduccióri de la poblacidn bacteriana total. A1 m i m o  tiempo cmstatan la 

desamriciCn de la cecotrofla. 

En nuectras obcarvacimes caprobado la casi cmstante intervencióri 

de Clostridium en los casos de uministro voluntario o accidental de 

antibi6tic-, cmcret-te ampicilina, eritraicina y m m s i n a .  

El origen de estos antibi6ticos reside m: 

- tratamientos terapeuticos en pimso O agua de bebida (preventivos y 

curativos) 

- cmtaminacióri accidental del plenso a partir de fabrlcacimes 

anteriores. 

La relacióri de agentes terapeuticos Peligrosos para el cmejo es amplia, 

debiendo destacarse, c m  un largo etc@tera, los slguimtes: 

clindamicina 
lincaicina 
ampici 1 ina 
amwiciclina 
penicilina 
eritraicina 
mnensina 



medicamtffi [ c m  mds raztri de modo continuado) y el hecho de que m no 

m o s  casos la destruccib de la citada flora da lugar a que el remedio sea 

wor ~iie la mfermedad. 

Piir otra parte. la actiial lqislacib de la CEE, fuert-te re~tTict1va m 

cuanto al m p l m  de sustancias dicamentosas m los piensas obliga aSi nds 

a c<nsiderar otras solucimes. 

Cmcretarms esta expasicitn en el estudio de: 

1. Probidticos 

2 .  Azidificantes 

hn aqmtes microbianos kiefici- para el normal desarrollo de la flora 

cecal, cuyo modo de actuar mede resunurse asr: 

- Proliferacim m el tracto intestinal 

- Reduccibn de la flora anormal o patógma 

- Produccib de CYN 

- Prcduccib de Acidos orgánxos 

- Reduccib del W intestinal 

- Produccib de mzimas 

- Estimilacib de la formacib de sustancias defensivas frente a la 

infeccibn ( B .  toyoi) 

Gracias a este m a n i -  canpetitivo y a la prduccidn de las sustancias 

citadas se consigue accib profildctica frmte a los pra- de 

alteracitri de la cecotrofia v sus cmsecumcias (dlarreas) asi cano Una 



redwci tn  de EU incidencia m los casos m que e l  proceso patol@lco esta 

va establecido. 

Los probibticos más u t i l i zados san los lactobacilos. Estreptocaos faecium, 

B. toyoi y B. CIP 5832. Tmimdo m cumta que l a  total idad de los pimsos 

para cunicultura son granulados es ccndici tn indispensable que e l  probidt i -  

co u t i l i zado sea termoresistente, propiedad que cumplm un exaso numero de 

los presentes m e l  mercado. 

Los msayos publicados sobre empleo de probibticos m cme3os s m  escazas. 
5 b 

Hat tor i  e t  a l  (1983) u t l l i z d  B.toyoi (Toynerina) a dosis de l v l 0  , 1x10 y 
6 

5x10 esporas/g de pimso durante 21 dias y evidmcib una reduccitn de los 

procesos diarreicff i  y un a-to de las produccimes zmtkn icas.  

Memds observb un s ign i f ica t ivo  descenso del recumto de E. col1 m los 
b 

lotes que recibian una a l t a  cmcmt rac ib i  de B.toyoi (Toynerina) (1x10 y 
5 

5x10 esporas/g~ cano piede observarse m l a  tabla 6 m que los grupos 1, 
5 6 6 

2, 3 y 4 recibian respectlvamcinte, 0, 1x10 , 1x10 y 5x10 esporas/g. 

Este descenso m e l  recumto de E. co l1  se producxa s in  presentarse cambios 

importantes m e l  recumto to ta l  de bacterias, es decir, que * lo se 

producra l a  reduccitn de l a  f l o ra  pattqma v no de l a  f lo ra  favorable 

(Tabla 8 ) .  



reduccih de su incidencia m los c a v x  m que el proceso patol@ico esta 

va establecido. 

Los probi6ticos mds utilizados scn los lactobacilos. Estreptaaos faecium. 

8 .  toyoi v B. C I P  5832. T m i m d o  en cuenta que la totalidad de los piensos 

Para cunicultura M granulados es c m d i c i m  indispensable que el probióti- 

co utilizado sea termoresistente, propiedad que cumplen un escaso número de 

los presentes m el mercado. 

Los m5avos wbllcados sobre m p l m  d probióticos m cmeJos sm escasos. 
5 6 

Hattori et al (1983) utiliz6 8.toyoi (Toyaerina) a dosis de 1x10 , 1x10 y 
6 

5x10 esporas/g de pimso durante 21 dias y evidenció una reduccidn de los 

pra- diarreicos y un a m t o  de las prcduccimes zmtécnicas. 

M-S observ6 un 51qnificativo descenso del recuento de E. col1 en 105 
6 

lotes que recibxan una alta cmcw,tracibn de 8.toyoi (Toyaerina) (1x10 y 
5 

5x10 esrmras/g) c m  piede observarse en la tabla A m que los grupos 1, 
5 6 6 

2. 3 v 4 recibian respectivamente, 0, 1x10 , 1x10 y 5x10 esporas/g. 

Este descenso m el recuento de E. col1 se producia sin presentarse cambios 

importantes en el recuento total de bacterias, es decir, que &lo se 

producia la reduccibi de la flora patdgena y no de la flora favorable 

(Tabla 8). 
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La adicibi de acidificantes al pienso o al agua de bebida c m  el fin de 

reducir el pH del tramo digestivo e impedir los peligros derivados de su 

alcalinizacib ( M s i c m t e  proliferacibr de Clostridium Y E. coli) es 

prdctica a m p l i m t e  aceptada a pesar de la escasa bibliqrafdia cimtrfica 

m relacibi al tema. 

Los dcidos ac@tico. fumárico. c~trico. fosfórico, etc. so- los utilizados 

c m  mayor frecuencia para este obietivo. 

Can interesantes los trabajos anbinos (Lucta, S.A.) utilizando dcidos 

inórganicos (Flcidlm) a la dosis de 0.15 y 0.307. frmte a un cmtrol. 

cuyos resultados se r m  asr: 

Parámetros productivos de conejos al 639 día del experimento. 
Resumen final. 

Control 0.15 % 0.30 % 70 dif. 0.3 
NP inicial de animales 63 63 63 

Peso medio (gr)' 1036 1011 955 -7.8 

Peso inicial total (kg) 65.2 63.7 60.2 -7.6 

Peso final (gr)" 2800 2744 2759 -1.4 

Consumo de pienso (kg) 433.9 452.9 466.2 

1. C. (kgkg P. V.) 4.1 4.3 3.7 -22.0 

Incremento peso total (kg) 38.4 40.5 63.9 + 66.9 

Mortalidad (N*) 16 14 5 

Mortalidad (96) 25.3 22.2 7.9 -17.4 
': Valorcs calculados entre todos los animales al dia O. 
": V.ores calculados copsiderando iodos lospnimalcs prcscnics al ttrmino dcl 
cxpcnmcnto y según las cifras obtcmdas a parw de los sacrúicados. 

': Valores calculados coasider.do el consumo dc pjcuso y los v o s  dc carnc 
producidos, según las cifras obtcmdas a partir de los anunales sacrificados 



A pesar de los himos resultados prdcticos obteoidos c m  el m p l m  de 

acidificantes c m  el agua de bebida y princrpalmmte a través del pienso 

M nezesarkffi mds estudiffi en cuanto a su modo de accih m el conejo. 

Puede servir de base a esta afirmacih el trabajo de Morisse (1980) en que 

acidifica el agua de bebida c m  : 

Lote Producto ml/l pH alcanzado 

agua bebida 
- - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - ----------- -- - - - - - - - - -- - 

T - 7.05 

A Ac. acetico Ki 3.90 

L. k .  ldctico 25 3.85 

La Lactulffia Ki 6.85 

[la lactulosa arldifica el medio intestinal reduciendo su ammlaco) 

kpi& de 21 dias de suministro realiza un recuento de flora colibacilir 

c m  estos resultados: 



Se piede cmstatar que en los lotes tratados se observa paraddqic-te, un 

aumnto inhabitual de la flora colibacllar a pesar de que los animales 

pr-taban una salud perfecta y sin nlnquri smtoma de enteritis. 

El autor emite la hipbtesis de que la acidificacibi del &lo digestivo 

cmduce a la formacib de una flora colibacllar sapr6fita que no da lugar d 

wobl~mas en el animal. 

La accib cmjunta de probibticos y acidificantes ha sido piesta de mani- 

fiesto por Hollister et al. (1989) a partir de su administracibi c m  el 

agua de bebida. Mientras m los lotes control la mortalidad fuB del 17.5%. 

en los lotes que recibieron Streptocacus faecium, Lactobacillus acido- 

philus, acido citrico y Ocido drbico (&id Pack) fue de 12.4% (10s W r c m -  

tajes representan el prunedio de distintos ensayos c m  dietas diferentes). 
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ESTRATEGIA Y ORGANIZACION DE tA MEJORA GENETICA 
DEL CONEJO DE CARNE 
M.BASELGA y C.TORRES 

La mejora genética, junto con los avances en higiene, sanidad, nutrición, 
manejo y alojamientos forman el conjunto de procedimientos m& importantes para 
incrementar la rentabilidad de la producción animal. La mejora genbtica animal se 
diferencia del resto de procedimientos por generar modificaciones en las 
poblaciones de los animales productores que, en general, son pequeñas por 
unidad de tiempo pero que, una vez conseguidas. se mantienen, 
acumulándose los nuevos logros sobre los anteriores, pudiendo difundirse a una 
población extensa de animales por mera reproduccción de los animales mejorados 
en el resto de la población. 

Siendo la capacidad productiva de los animales en sí mismos el objeto de 
la mejora genbtica y siendo el cruzamiento de líneas el modo mas recomendable 
de produccibn dividiremos el presente trabajo en las siguientes partes: 

- utilidad de los conceptos de agrupación de los animales 
- interbs del cruzamiento en la producción de carne de conejo 
- la elección y selección de las líneas en función del cruzamiento 
- organización de la mejora genhtica adaptada a las exigencias de la 

producción 

Una exposición más amplia y sistemática de conceptos, métodos y 
resultados de la mejora genbtica del conejo de carne puede encontrarse en 
BASELGA y BLASCO (1989) y una revisión muy general de la genhtica de los 
caracteres productivos, de los cruzamientos y de la selección del conejo de carne 
en ROCHAMBEAU (1988). 

1.- CONCEPTOS DF RA7A Y LINEA. UTILIDAD DF LOS MISMOS 

Uno de los pasos importantes que debe dar un cunicultor es la elección 
de los animales con los que va a realizar su actividad productiva. En la especie 
cunícola, como en cualquier otra especie, existe una gran diversidad en los 
individuos que la componen. Las diferencias se extienden a la mayoría de los 
aspectos que se consideren -morfología, tamaño, crecimiento, rusticidad o 
capacidad reproductiva-. Consecuentemente, son de utilidad conceptos de 
agrupación o de clasificación que sean capaces de delimitar grupos de 
animales con características más uniformes en los que podamos apoyarnos para 
la elección del tipo de animales más convenientes para nuestros intereses 
productivos. 

Así, conceptos como los de población, raza o línea pueden servirnos a los 
efectos anteriores. No obstante, es necesario tener una idea precisa de su 
verdadero significado con el fin de hacer un uso adecuado de los mismos. A este 



fin, el concepto de raza ha sido el más utilizado y el que necesita una mayor 
aclaración. 

Desde un punto de vista productivo la raza tiene interbs en el grado que, 
efectivamente. una raza concreta tenga una especialización productiva, alcanzada 
por azar, por efecto de la selección natural en el medio concreto en que se ha 
desarrollado, o por efecto de la selección artificial impuesta por los criadores. 
NO obstante, es necesario matizar este interbs pues dentro de una raza existe 
una gran diversidad de animales. La uniformidad en las características morfolt5gicas 
que constituyen el tipo racial -color del pelo, de los ojos, tamaño corporal, 
longitud de las orejas, etc ...- no es transferible a las características directamente 
relacionadas con la producción. Lo común es observar, entre individuos 
pertenecientes a una misma raza, importantes diferencias en relación con la 
velocidad de crecimiento, la capacidad de aprovechar el pienso, la prolificidad o 
la rusticidad. 

Conforme una raza adquiere ,~opularidad por sus características 
productivas o por otras razones se desarrolla un proceso de difusión a lugares 
distintos de los de su origen. 

La evolución de una raza cosmopolita no es la misma en todos los 
países, por lo que a la variabilidad comentada entre los animales integrados en una 
población de la raza. debe añadirse las diferencias entre las agrupaciones 
animales de las diferentes poblaciones de la misma raza. Esto tiene como 
consecuencia que una visión de uniformidad. en los aspectos productivos. 
extendida a una raza, puede estar muy alejada de la realidad. 

Hoy en día son frecuentes las situaciones en que empresas o instituciones 
mantienen cerradas reproductivamente -sin introducir animales del exterior- 
pequeñas poblaciones que son sometidas a programas de selección muy 
definidos. 

En concreto, estas poblaciones, en conejos, suelen estar compuestas por un 
número de 20-25 machos y de al menos 80-100 hembras. El tamaño máximo 
raramente excede de 250-300 hembras y 50 machos. 

El aislamiento reproductivo, el tamaño reducido de la población y la 
aplicación repetida de un programa de selección tienen como consecuencia que 
dentro de estas poblaciones los animales son mucho mas uniformes que dentro de 
una raza. Por otra parte, a travbs de la fundación de estas poblaciones y de los 
objetivos del programa de selección se consigue la especialización productiva. 

A las poblaciones que acabamos de describir se les suele llamar h a s .  El 
interbs de ellas radica en que sus características están muy b!en definidas y 
cuando se está interesado en su utilización para producir directamente con ellas, o 
para integrarlas en un plan de cruzamientos, los resultados que se obtienen son 
más repetibles o constantes que cuando se utilizan animales extraídos de 
agrupaciones más amplias como las razas. Además las líneas son sometidas e 
selección, con mbtodos genbticos modernos y objetivos claros, con lo que las 



posibilidades y velocidad de su mejora son normalmente mejores que en 
poblaciones mayores, como el conjunto de una raza, a no ser que éstas estén 
adecuadamente estructuradas y organizadas. 

En la cmstituci6n de una línea pueden intervenir. animales de una sola raza, 
o animales de diversas razas o de cruces de razas. En el primer caso la Iínea 
pertenece a la raza concreta aunque, en el fondo, significa una división de la raza. 
Con el tiempo, los animales de estas líneas, adquirirán características 
morfológicas y especialmente productivas que las dierenciarán de la media de la 
raza y de los animales de otras Iíneas de la misma raza. En el segundo caso, 
cuando los animales con los que se constituye inicialmente una Iínea son de origen 
racial diverso, las Iíneas se llaman sintbticas. 

En cualquier caso. el punto más importante para la constitución de las Iíneas 
es que los animales fundadores procedan de grupos ya especializados en la 
dirección que se quiera seleccionar. Así, si se está interesado en constituir una Iínea 
de conejos que crezca con rapidez, aproveche el pienso y tenga un buen 
rendimiento a la canal, se elegirán los animales de partida de otras poblaciones. 
con valores aceptables en los caracteres mencionados. 

Como ejemplo de líneas podemos citar las tres constituidas en el 
Departamento de Ciencia Animal de la Escuela Superior de Ingenieros 
Agrónomos. cuyos orígenes, tamaño, objetivo de selección y método de selección 
damos en la tabla 1. 

2.- Fi CRUZAMIFNTO EN LA PRODUCCION DE CARNE DE CONEJO. 

Desde un punto de vista de los animales, los dos eslabones fundamentales 
en la producción de carne de conejo son las hembras reproductoras y los gazapos 
criados por lasanteriores, que tras el destete deben crecer eficientemente. 

Lo esencial de las hembras reproductoras es que tengan una prolificidad 
elevada hasta el destete y que los gazapos destetados tengan un desarrollo 
aceptable. Por otro lado el peso de estas hembras no conviene que sea muy 



elevado pues tendrían problemas de adaptación al suelo de rejilla de las jaulas 
y necesidades de mantenimiento elevadas. 

Por contra interesa que los gazapos tras el destete crezcan rápidamente y 
aprovechen eficazmente el pienso, para alcanzar el peso comercial pronto con 
bajos índices de conversibn. 

Resulta difícil compatibilizar en una misma línea los tipos de caracteres deseables 
para las hembras reproductoras y para los gazapos. Por esta razón se recurre al 
cruzamiento de Iíneas especializadas bien en características reproductivas. 
bien en los caracteres de crecimiento. Además los caracteres reproductivos suelen 
mostrar heterosis, es decir, las hembras resultantes del cruce de dos líneas 
tienden a reproducirse mejor y a ser más prolíficas que la media de las Iíneas que 
se han cruzado. 

Asi, la justificación del cruzamiento descansa en la heterosis que se manifiesta 
en los caracteres de los individuos crui ados y en la complementariedad de las 
Iíneas que se utilizan en BI. 

Se dice que dos Iíneas X y Z son complementarias respecto a dos 
caracteres, cuando la mejor de las Iíneas para cada carácter no es la misma. Así, 
supongamos que disponemos de dos líneas de conejos, X y Z, cuyas 
características respecto al tamaño de la camada al destete y al crecimiento entre el 
destete y al final del cebo son: 

- Línea X: 7 gazapos destetados y 40 gr/dia de velocidad de crecimiento 
- Línea Z: 8 gazapos destetados y 35 gr/día de velocidad de crecimiento 

Como la línea Z es la mejor en cuanto al tamaño de la camada el destete y la 
X respecto al crecimiento se dice que ambas son complementarias. Pero, 
¿cómo juega la complementariedad en el cruzamiento?. 

Para ilustrarlo imaginaremos que las conejas cruzadas XZ, tienen: 
- camadas de 7'8 gazapos, como media al destete (heterosis del 4%). 
- ellas mismas y sus gazapos con machos XZ, crecimientos diarios de 

37.5 grs (heterosis del 0% por ser 37,5 la media de 40 y 35). 

Si ahora nos preguntamos por el crecimiento diario de toda la camada, 
tendremos los siguientes valores, según los casos: 

- Línea X, 7 x 40 = 280 grs/día 
- Línea Z. 8 x 35 = 280 grs/día 
- Cruzados X x 2, 7'8 x 37,5 = 292,5 grs/día 
Es decir. en el carácter global, crecimiento diario de toda la camada, el 

cruzamiento sería superior a cualquiera de las líneas. cosa que no ocurre en 
los caracteres simples, en que la Z sigue siendo mejor que el cruzamiento en 
tamaño de camada y la X mejor en crecimiento individual diario. 

La conclusión es que si para el cruzamiento elegimos lineas diferentes, con 
productividades globales semejantes (lo más altas posibles), la probabilidad de 
que el cruzamiento sea mejor que las Iíneas será alta, tanto más cuanto el 



rendimiento global sea el producto de numerosos caracteres simples, aunque en 
el cruzamiento la heterosis observada a nivel de cada carácter sea baja o nula. 
Procede resaltar aquí que en la mayoría de las experiencias de cruzamientos 
efectuadas en muy diversas especies, el resultado más general que se ha 
obtenido es el de la superioridad de los individuos cruzados cuando se utilizan 
criterios de evaluacibn de tipo global y líneas de capacidad similar. 

En el cruce final para producir animales para carne, la complementariedad juega 
de una forma más evidente, pues en la linea de los machos de este cruzamiento 
hay que preocuparse fundamentalmente de las características de crecimiento. 

Como resumen el cruzamiento de tres vías es el especialmente 
recomendado para producir carne de conejo. En 61 intervienen tres Iíneas que 
llamaremos X, Y y 2. Las dos primeras llneas deben ser Iíneas especializadas 
en reproducción y la línea Z especializada en crecimiento. 

El cruce de las líneas X e Y, se realiza para obtener la hembra reproductora 
cruzada o "hibrida" , la cual se cr izará con machos de la Iínea Z, para obtener 
gazapos con velocidad de crecimiento elevada y buen índice de conversión. 

Las hembras cruzadas aprovechan las buenas cualidades reproductivas de las 
Iíneas que las originan, la heterosis de los caracteres reproductivos y la 
eventual complementariedad entre ellas en los componenetes de la capacidad 
reproductiva global. 

Además de las ventajas que acabamos de comentar, la utilización de hembras 
"cruzadas' permite, eliminar la consanguinidad acumulada en las líneas de los 
abuelos (ROUVIER, 1991). 

Tras lo expuesto en el apartado anterior resulta claro que la elección de las 
Iíneas X e Y debe ser funci6n de su capacidad para originar una hembra cruzada 
con alta capacidad reproductiva, y la Iínea Z por su capacidad, al cruzarse con la 
hembra "htbrida", de permitir una alta prolificidad de esta hembra y originar 
gazapos que crezcan y aprovechen el pienso eficazmente. 

La primera pregunta que debe hacerse es si las Iíneas X e Y las debemos elegir 
por sus propias características reproductivas o por su aptitud específica al 
cruzamiento, y lo mismo para la Iínea Z, en el sentido de si debe ser decidida 
fundamentalmente por su propia capacidad de crecer o por su buena aptitud al 
cruzarse con las hembras hbridas. 

Para contestar razonadamente a la pregunta anterior es necesario contestar 
primero a la siguiente cuestibn: 

- ¿Es o no es conveniente desarrollar y utilizar Iíneas con coeficientes de 
consanguinidad elevados? 



La contestación afirmativa a la utilización de líneas con Coeficiente de 
consanguinidad elevados, tendría sentido si previamente hubiesemos decidido 
intentar sacar provecho de la aptitud combinatoria especifica. Una exploración real 
de la aptitud combinatoria específica exige el disponer de un número elevado de 
fuentes diferenciadas de conejos, razas 
o Iíneas, a ser posible fuertemente consanguíneas. Por otra parte, resultaría 
necesario cruzar dos a dos todas esas Iíneas y hacer una evaluación de cada 
cruzamiento para seleccionar el mejor o los mejores. Así, si la indagación se hace 
con solo diez líneas distintas, resultaría necesario realizar y evaluar, 90 cruzamientos 
lo cual, realmente, es una tarea prácticamente fuera del alcance de cualquier 
institución o empresa. Es decir, parece dificil justificar una opción inicial por la apt%ud 
combinatoria específica y consecuentemente de Iíneas consanguíneas. En este 
Último aspecto, hay que considerar además las dificultades de conseguir y 
mantener un conjunto amplio de líneas consanguíneas, debido a las dificultades 
reproductivas que aparecen conforme va incrementándose el coeficiente de 
consanguinidad. 

Los inconvenientes que acabamos de señalar son una explicación de la 
opción que se ha hecho, de forma prácticamente general, por líneas no 
consanguíneas para ser utilizadas en los cruzamientos, en la que lo más importante 
es su capacidad productiva propia. Además, la reproducción de estas Iíneas se 
organiza de tal modo que la consanguinidad se incrementa lo menos 

posible con el transcurso de las generaciones no solo para evitar problemas 
reproductivos sino para así mantener su variabilidad interna, variabilidad que 
se ha intentado asegurar en el momento de la constitución de las Iíneas. 

En lo que conocen los autores las lineas desarrolladas por el INRA, 
IRTA, Departamento de Ciencia Animal de la E.T.S.I. Agrónomos de Valencia y 
empresas que realizan cruzamientos, son lineas poco consanguíneas, con 
suficiente variabilidad interna y en las que se procura que la consanguinidad se 
incremente muy lentamente. 

Resumiendo lo expuesto, la conclusión es que las Iíneas para producir la 
hembra cruzada deben elegirse entre las disponibles que sean sobresalientes por 
Sus propias caracteristicas reproductivas. Es importante que ambas líneas 
tengan capacidades reproductivas similares y lo más elevadas posibles. 

En caso de tener que fundar alguna de estas Iíneas, el criterio sería hacerlo 
con animales pertenecientes a otras líneas o poblaciones, siendo Bstas de alto 
nivel reproductivo. Los mismos razonamientos se aplican a la elección de la línea 
que suministrará los machos del cruce terminal. 

Una vez determinadas las Iíneas que van a intervenir en el cruzamiento, la 
siguiente cuestión que se plantea es cómo vamos a realizar la mejora gedtica de 
estas Iíneas con el fin de que el cruzamiento entre ellas sea cada vez mejor. 

Sustancialmente hay dos alternativas: 
-por un metodo específico que valore los individuos cruzados, como es la 

selección recíproca recurrente 
-por un metodo intralínea que únicamente valora la capacidad de producción 

de los individuos sin relación directa con el cruzamiento. 



Para cumplir este objetivo se desarrolló un metodo específico denominado, 
selección recíproca recurrente, en el que los individuos que son seleccionados en 
cada línea, lo son por el merito de su descendencia obtenida con individuos de la 
otra línea. 

Este método tiene algunos inconvenientes, como son: 
- lentitud en la respuesta inicial 
- complejidad en su realización 
- intervalos largos entre generaciones. 

Por ello se han diseiíado trabajos experimentales en los que se ha intentado 
comparar la eficacia de la selección recíproca recurrente con la de otros mBtodos 
más sencillos que intentasen mejorar los resultados del cruzamiento, 
simplemente seleccionando los individuos por su capacidad productiva intralínea. 
Hay controversia (SELLIER 1982, BELL 1982, LOPEZ FANJUL 1989) en la 
interpretación de los resultados, pero Bstos permiten calificar como razonable la 
opción de seleccionar inicialmente mediante un método de selección intralínea. 
Las instituciones y empresas, han optado por la selección intralínea frente a la 
selección recíproca recurrente. 

El siguiente paso consiste en establecer el plan de selección intralínea de las 
líneas implicadas en el cruzamiento. Ello significa determinar los objetivos da 

selección y los metodos de selección para cada una de ellas. Es necesario conocer 
la importancia económica de los caracteres productivos , su heredabilidad, su 
variabilidad y las relaciones genéticas entre ellos para poder decidir 
razonadamente los objetivos y los métodos. 

Armero y Blasco (1992) han calculado los pesos económicos de 
diversos caracteres destacando los correspondientes al tamaño de 
camada, mortalidades, intervalo entre partos, indice de conversión y velocidad de 
crecimiento. 

Las estimas de las heredabilidades (ha) de mortalidades y caracteres 
relativos al intervalo entre partos son bajas o extremadamente bajas (Baselga et 
al. 1982). Los tamaiios de camada tienen ha bajas pero presentan un coeficiente 
de variación elevado, la velocidad de crecimiento y el índice de conversión 
tienen ha medias y muestran entre sí una correlación genbtica negativa 
importante (Blasco,1989). Este hecho es importante pues manteniendo como 
criterio de selección la velocidad de crecimiento, mejoramos Bsta y el índice de 
conversión. De esta manera podemos evitar el medir individualmente el índice 
de conversión que es costoso de medir y puede no reflejar lo que es el verdadero 
índice de conversión cuando los gazapos se engordan en jaulas colectivas, como 
es la prhctica hablual, en lugar de las jaulas individuales necesarias para medir 
el índice de conversión del indivíduo. 

Podría plantearse en alguna línea mantener, a la vez, como objetivos de 
selección, el tamaiío de camada, la velocidad de crecimiento y el Índice de 
conversión, no obstante la inclusión conjunta de caracteres reproductivos y de 
crecimiento en un índice para seleccionar una línea no ha sido frecuente en conejos. 



Unicamente RAFEL et al. (1988) y ROCHAMBEAU et al. (1988) han iniciado el 
desarrollo de dos línea con objetivos múltiples que incluyen ambos tipos de 
caracteres, aunque de hecho, en el primero de los casos hayun predominio de los 
caracteres de crecimiento en el objetivo de selección, y en el segundo de los 
caracteres de tipo reproductivo. Hay varias razones o dificultades para la 
consideración conjunta. La primera de ellas es que es difícil la estimación de 
los parámetros genbticos que relacionan los caracteres reproductivos y de 
crecimiento. 

CAMACHO (1989) ha realizado un estudio en este sentido. en el que se ha 
puesto de manifiesto que las relaciones no son fuertes y que el signo puede variar 
en función de la línea de animales. Un segundo problema es la conveniencia de 
disponer de líneas maternales con alta capacidad reproductiva y formato no 
excesivo que elevaría los costes de mantenimiento de las reproductoras y los 
problemas de adaptación al suelo de rejilla. 

Tabla  2 .  Tendencia w n e t l c a  ( w z a ~ o s l ~ e n e r a c i b n l  e n  n a c i d o s  

y i v o s  LNVI. d e s t e t a d o s  LNDl Y s a c r i f i c a d o s  ( N S L  

e a r a  l o s  o a r t o s  Y LLnn . . a s  i n d i c a d a s .  

Carricter NV ND N 5  

b ET b ET t ET 
- - -- -- - -- - -- 
I,artos LIHEA A 

1 ,045 .O04 ,054 ,003 .O76 ,006 

1 .  2 ,  3 ,058 .O05 ,100 ,004 .111 .O03 

Todos ,059 ,006 .lo2 .O06 ,108 ,005 

El hecho es que las Iíneas seleccionadas, de cuyos resultados se tiene 
conocimiento a lo largo de ocho o más generaciones, lo han sido separadamente 
por caracteres de crecimiento, en general la ganancia diaria para mejorar el índice 
de conversión, o por caracteres de tamaño de camada. 

ROUVIER (1991) revisa los resultados de estas experiencias y advierte que la 
respuesta ha sido muy inferior a la esperada, especialmente en los caracteres 
reproductivos. En éstos, las respuesta estimada ha sido de 0.05 a 0.08 aazaDos 
destetados por generación (9-12 meses) y en la ganancia diaria entre 650-0.80 
grsldía (6 meses, generación), que venía a corresponder con ha realizadas 
alrededor de 0.20. No obstante al cruzar líneas seleccionadas por el tamaño de 
camada, las hembras cruzadas mostraban respuestas muy sup6riores a las de 
las líneas, lo que podría significar que el progreso en las Iíneas seleccionadas estaba 
parcialmente oculto por la consanguinidad de las mismas, ponihdose de manifiesto 
en el cruzamiento. 



En el Departamento de Ciencia Animal se seleccionan dos lineas, A y V por 
el tamafío de camada al destete. La línea A se selecciona por un índice de 
selección con información variable de las hembras y de sus hermanas y medio 
hermanas (BASELGA et al., 1984). La Iínea V. mediante un BLUP, según un modelo 
animal con datos repetidos (ESTANY et al.. 1989). Resultados de latendencia 
genbtica de 11 y 8 generaciones de selección de las líneas anteriores pueden verse 
en la Tabla 2 (BASELGA et al., 1991). 

En la Tabla 3 pueden verse resultados de la selección de las líneas B (12 
generaciones) y R (9 generaciones). seleccionadas por ganancia diaria en el 
Departamento de Ciencia Animal de Valencia, aplicando un método sencillo de 
selección individual (ESTANY et al., 1992). 

Una idea de las consecuencias de la selección por velocidad de crecimiento 
de la línea R, sobre el índice de conversión se desprende de los resultados 
obtenidos en un trabajo de Torres et al (1992) en el que se comparan la 
velocidad de crecimiento y el índice de conversión de las lineas A, V y R. 

Llnea B . ~ l n e p  R. .- ~ 

Cdr6cter R ET CR R ET CH 

-- - ~--p.------ ~ - - .  

w - 1 . 1  0 . 8  - 2 2 . 8  0 . 3  0 . 4  -0.1 

SW 2 1 . 1  1 . 4  2 9 6 . 4  2 1 . 4  1 . 5  1 8 8 . 2  

WG 3 2 . 0  0 . 8  3 6 2 . 0  2 5 . 7  1  5 2 1 0 . 8  

- 

La tabla 4 muestra la velocidad de crecimiento post-destete (28-63 días) de 
las tres lineas en función de la estación , y la tabla 5 presenta el índice de 
conversión entre el destete y los 2 kg. de peso vivo. Puede observarse que la 
divergencia existente entre las heas reproductivas (A y V) y la de crecimiento (R) 
vienen a suponer unos 8 gr/día en velocidad de crecimiento y 0,7 unidades del 
índice de conversión. 

Tabla 4  V- . . O Y1 

U en a r / d l a  v estacaciPn, 

a _h 4 Uedia  

I n v i e r n o  O  4 2 . 0  4 9 , 4  4 4 , 1 3  

Primavera 3 9 . 1  4 1 , 8  1 7 . 6  4 2 . 1 1  

Verano 3 3 , l  1 2 . 5  4 0 . 5  3 5 . 1 6  

Otono  3  1 9 . 1  4 8 . 1  4 1 . 9 1  

ll.41. 3 7 . 9  3 . , 9  4 4  4 1 . 0 6  



Finalmente resulta necesario reflexionar sobre los pobres resultados obtenidos 
en las experiencias de selección cuvo obietivo ha sido el tamaño de camada v Que 
han tenido una duración larga. ~a consanguinidad es un factor que, ya hémos 
comentado, enmascara parcialmente el progreso realizado. 

Por otra parte, la heterogeneidad genética de los distintos partos, en especial en 
algunas líneas, lo que hace que los modelos subyacentes en los mbtodos de 
selección empleados no sean los adecuados. También hay que indicar que los 
aspectos genbticos de los efectos maternos que influyen en estos caracteres no han 
sido adecuadamente considerados. 

v _ B m i ! i b  
Invierno 3 , 1 9 7  3 ,104  2 , 4 9 5  2 , 9 3 2  

Primavera 3 , 5 1 4  3 , 0 0 8  2 , 5 2 4  3 ,015  

Verano 3 , 2 0 1  3 . 3 1 7  2 , 7 4 2  3 , 0 1 6  

otono , 1 4 6  3 ,184  2.105 Z , ~ I Z  

Iladia 3 , 2 6 4  3 ,153  2 , 4 6 6  2 , 9 6 1  

Por tanto en el futuro inmediato, será necesario proponer y probar mbtodos 
de selección alternativos que consideren las cuestiones anteriores, o que hagan 
enfoques diferentes para la selección de estos caracteres. En este sentido en los 
Laboratorios del INRA de Toulouse y del Departamento de Ciencia Animal de 
Valencia están en curso experiencias en que el análisis genbtico de la capacidad 
uterina de las conejas son el objetivo principal ( Argente et al 1992). 

4.- ORGANIZACION DE LA MEJORA GENETICA. 

La selección de las líneas en reproducción cerrada se realiza en una granja 
llamada NUCLEO. De ella salen machos y hembras a otras granjas llamadas 
MULTIPLICADORAS, en donde se cruzan para producir las hembras híbridas. Los m 

machos terminales o finalizadores son vendidos directamente por el núcleo o bien 
provienen de una multiplicación más realizada en la granja multiplicadora. 

Para hacernos una idea del tamaño que debe tener una empresa de mejora, 
partamos del mínimo número de animales que debe tener un núcleo. Es 
recomendable que un núcleo disponga de 20 6 25 machos por línea para evitar 
los problemas derivados de la cosanguinidad. Aún suponiendo que s61o se asignen 
5 6 6 hembras por macho, esto implica un número mínimo de 100 hembras por 
línea. 

Si consideramos que una granja de selección puede producir unos 48 



gazapos por hueco y año, de los cuales 24 serían hembras, de las que 2 servirían 
para autoreposición -contando un intervalo entre generaciones de 6 meses-, 10 
serían eliminadas o no llegarían a producir hbridas finalmente y 12 "abuelas" 
llegarían a las multiplicadoras reproducibndose con 6xito. Si esto es así, un pequeño 
núdeo de 200 "bisabuelas' (100 por línea) produciría 2.400 "abuelas" por año. 
En las granjas de multiplicación pueden ~0n~eguirSe unos 45 gazapos por hueco 
y ano, de los que haciendo el mismo razonamiento que en el caso del núcleo 
unos 14 pueden pasar a la venta como hibndas -aquí no hay autoreposición-, lo que 
implica unas 33,000 'hibridas" por año. Si en una granja comercial el porcentaje de 
reposición es del 130% anual, un núcleo puede suministrar reproductores a un 
conjunto de ganaderos que posean entre todos unas 25.000 hembras. Si se 
considera una producción en la muitiplicadora de 34 gazapos por jaula y año -lo 
que puede ocurrir si es el propio granjero el que produce las "hbridas"- y 
tasas de renwación del 100% -cifras más cercanas a la realidad española- el 
número de reproductoras que pueden ser abastecidas por un núcleo es muy similar. 

El número de hembras, que suelen tener las granjas de conejo permiten hacer 
la fase de mul t ip l i i6n  en la propia granja que se abastecería de las "abuelas 
y abuelos" necesarios. 

Las granjas de menos de 100 hembras no es conveniente que realicen su 
propia multiplicación, puesto que si el número de "abuelas" y "abuelos" que 
compran es reducido corren el riesgo de que, por azar, sus "hbridas" sean por 
termino medio animales de calidad inferior a la esperada. 

Debe tenerse siempre muy presente que un programa de mejora no garantiza 
la calidad de cada uno de los individuos producidos, sino la de la MEDIA de un 
conjunto de ellos, por lo tanto cuantos más animales se utilicen para multiplicar más 
se parecerán sus resultados a los de la media del núcleo y menor será el riesgo que 
se corra. Es aconsejable un mínimo de 10 "abuelas" y tres "abuelos" para producir 
las hbridas de una explotación. Un mbtodo muy recomendable para pequeñas 
explotaciones agrupadas es que una de ellas que reúna buenas condiciones 

sanitarias reaiice la multiplicación para las demás. Las operaciones son muy 
sencillas y lo único que debe vigilarse con extremado cuidado es el riesgo 
sanitario, puesto que un error en este punto supondrá la rápida difusión de 
enfermedades. 

El precio de una "abuela" y de una "hbrida" debe estar en funcibn de su 
coste. Ya hemos visto que un pequeño núcleo puede suministrar reproductores a 
un gran número de jaulas. Sin embargo un núcleo así podría tener graves 
probiemas derivados del alto coste de sus "abuelas". El motivo no reside en las 
operaciones que deben realizarse en granja, un núcleo no es otra cosa que una 
granja en la que la higiene y la sanidad se cuidan extremadamente, y en el que se 
realizan una serie de medidas sencillas -si no se mide, como dijimos, el índice de 
conversión-. En un núcleo de los tipos descritos sblo hace falta anotar el tamaño 
de camada -cosa que muchos granjeros hacen rutinariamente-, el peso al destete y 
en torno a la edad de sacrificio de los individuos que se seleccionan por velocidad 
de crecimiento, la identificación de los individuos y la organización de los 
apareamientos de forma que se evite la cosanguinidad al máximo, tareas todas 



estas que no requieren más de un 25% del tiempo de un ingeniero técnico, que 
puede dedicar otro 25% de su tiempo a llevar la gestión: compra y venta de 
animales, pienso, tratos con el matadero, etc. La inversión no es muy superior a la 
de una granja bien ventilada y aislada, siendo solamente necesarias algunas 
jaulas para reposición, lo que implica la ocupación de un 25% de una nave de 
engorde. La fuente de gastos extra la puede constituir la necesidad de un 
genetista. Efectivamente, el seguimiento de un programa gen6tico no consiste tan 
sólo en aplicar un programa de ordenador sino que hace falta saber qu6 se este 
haciendo y cómo sortear las dificultades que se vayan presentando de la forma 
más eficaz posible: por ejemplo, caídas en el rendimiento, aumento de 
cosanguinidad, ausencia de progreso en la selección,. etc. Para ello hace falta un 
genetista y es obvio que un pequetio núcleo de 300 hembras no puede 
costearlo. Un núcleo de estas características no necesita un genetista a tiempo 
total sino simplemente una dirección y una supe~isión gen6tica periódica. Esta 
puede lograrse mediante asesorías particulares o convenios con entes públicos 

que no tienen or qu6 superar el millón y medio de pesetas anual. Si la empresa 
es. ademhs, una cooperativa o una asociación similar, la gestión de granja 
puede ser llevada por el gerente de la propia cooperativa, necesitándose sólo un 
25% de ingeniero técnico para controles, organización de la reproducción y 
decisión de selección en base a los programas preparados por el asesor gen6tico 
y a sus recomendaciones, con lo que los costes serían sólo un 40% superiores a 
los costes normales de explotación. 

Prosiguiendo con el ejemplo del pequeño núcleo, si sólo un 50% de las 
"abuelas" producidas se vende -esto es sólo un 25% de los animales producidos-, 
el 40% de extra coste que llevan los animales que van a matadero supone unas 
perdidas considerables que habre que cargar a los animales que se venden como 
"abuelas". Si al vender al matadero suponemos un beneficio del 10% sobre el coste 
de producción, hay que cargar el 30% perdido en estos animales sobre los 
animales que se venden como abuelas. lo que supone aumentar su precio un 130%. 
El coste, pues. de estos animales sería de unas 1200 pts. a las 10 semanas de 
vida. En una cooperativa en la que la venta de todas las "abuelas" producidas 
está asegurada este es un buen precio, pero una empresa debe tener en cuenta 
que no siempre tendrá pedidos suficientes, por lo que debe sobrecargar los 
precios de venta para sobrevivir cuando no tenga pedidos. Además una empresa 
tiene gastos de representación. publicidad, etc que pueden encarecer más aún a los , 
animales que vende. 

Los números que hemos utilizado deben ser considerados como 
aproximados. S610 se ha pretendido, pues, dar una idea de la magnitud de los costes 
de un programa de mejora. En el caso de empresas dedicadas a la venta de 
reproductores estas magnitudes son más difíciles de calcular, puesto que 

los gastos en publicidad, representación, previsión en caso de falta de pedidos, 
etc. pueden ser muy variables dependiendo de las decisiones del empresario. En 
conejo, una hembra de 70 días de vida podría venderse a unas 2.400 pts., precio 
muy alejado de los precios habituales de venta de "abuelas". La comparación es, 
de todas formas, difícil de hacer, puesto que en conejo cualquier coste fijo 
adicional repercute mucho en los costes de producción. 



La repercusión del precio de las "abuelas" en el coste de producción no es 
despreciable. Por ejemplo, una "abuela" de precio muy elevado -pongamos 10.000 
pts.-, dará lugar a unas 10 hbridas aprovechables, y si cada una de las cuales 
produce unos 40 gazapos. el coste extra de comprar "abuelas" frente a la 
autoreposición es de unes 25 pts. por gazapo, lo que supone unas 13 pts. por kg 
vendido. Esta cantidad puede ser equivalente a una parte importante de los 
beneficios. 

Finalmente es importante advertir que en España, un cierto número de 
Cooperetivas de Cunicultores están estableciendo sus propios núcleos de 
selección con programas de mejora dirigidos por especialistas a tiempo parcial, 
enfocados a la produción de carne basada en el cruzamiento de tres vías. Los 
cunicultores se abastecen de abuelos y machos terminales, directamente del 
núcleo. Mediante este sistema los problemas clásicos de abastecimiento de 
reproductores -sanitarios, de adaptación, de capacidad productiva y de programa 
genético-, así como los de coste de los animales reproductores, se presentan en 
un marco de solución mucho más favorable. 

Pensamos que la mejora genbtica debe estar presente en la cuniculiura 
espaiiola de una manera organizada, moderna, no cara y eficaz; incrementando 
su productividad y disminuyendo costos de producción. En este trabajo se han 
apuntado soluciones en este sentido, esperamos que sean acertadas y que sean 
un elemento más de apoyo, que junto con el desarrollo de otras tecnologías, hagan 
más segura y rentable la producción de carne de conejo. 
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PATOLOGIA POR Pasteurella nurltocida EN EXPLOTACIONES 
CUNICOLAS. 

Badiola-Síiz, J.I.'; Roscll, J.M?; ~ u j o l s ~ . ' ;  Pémz de Rozas. A.'; Rakl, O?; ~ a m o n ~ ? ;  
Segura, LI.'; Sar0,M.M.' 
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En las condiciones de explotacion intensiva, algunas bactenas encuentran un medio ideal para 
su desarrollo, gracias al compromiso de las defensas locales y10 generales del animal -por una 
alta concentracion de productos irntantes- y gracias a una mayor presión infecciosa -creada 
por el circular de cepas con diferentes grados de virulencia, onginadas por la entrada 
continua de animales o por una seleccion debida al uso incontrolado de antibioticos- 

Las bacterias. ante ciertas situaciones adversas, son capaces de transfenrse material genético, 
transferencia que puede dar lugar. por seleccion de cepas tras la utilización inadecuada de 
antibioticos, a un aumento del grado de virulencia de ciertas bactenas por recombinación de 
sus materiales geneticos 

Las patologias bacterianas causantes de un mayor numero de pérdidas, tanto desde el punto 
de vista economico como en numero de animales, son las que afectan al sistema digestivo y 
al aparato respiratorio 

Nuestro equipo, desde hace varios años, esta concentrando esfuerzos en las patologías del 
aparato respiratorio de varias especies, y desde hace 4 estamos realizando un estudio 
sistematico sobre I'asreurella mulrocrda de conejo. En este tiempo, hemos podido vivir 
agravamientos de procesos antiguos que tendrían su explicación en el transvase de 
informacion genetica entre las cepas existentes dentro de la explotación. 

El objetivo de esta exposicion es describir globalmente nuestros resultados. iiamar la atención 
hacia un problema que, por general y continuo, puede descuidarse, exponer ciertos datos 
interesantes de otros equipos y apuntar posibles soluciones 

COLONIZACION D E L  TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR 

Aunque I 'a~~eurel la  nrulrocida presenta todas las estructuras necesarias para la colonización 
nasal (Rebers y cols , 1988). la reproduccion expenmental de esta es muy dificil No obstante, 
dicha colonizacion puede lograrse tras la superposicion de factores initantes, quimicos O 

físicos. o por la accion de otros factores biologicos, virus y bacterias 
' 

Morisse y cok ( 1978) y Morisse (198 1) demostraron la influencia de altas concentraciones 
de amoniaco y de tasas bajas de ventilacion en la colonización del tracto respiratono por parte 
de I'a~ieurclla v en la aparicion de signos de coriza 



Una vez colonizado el tracto respiratono, la bacteria puede permanecer sin desencadenar 
signos clinicos durante penodos prolongados de tiempo o. si su grado de virulencia es 
suficiente (dependiendo del animal y de la presion infecciosa dentro de la granja), 
desencadenar cuadros clinicos muy diversos 

La eliminación natural de la infeccion nasal es dificil debido a que la respuesta local del 
sistema inmune no suele ser muy buena, máxime cuando no hay clinica 

En nuestros estudios de campo hemos encontrado que un 80% de las explotaciones analizadas 
fueron positivas a P mulrocrdo y. de todas ellas. se obtuvieron aislamientos positivos de nariz 
(Badiola y cols. 1992) Además. el porcentaje de animales con sintomas de coriza en hembras 
fue de un 16.54%. en las granjas al aire libre. y de un 36.65% en las cerradas (Rosell y cols. 
1992) 

Lo antenor no resuelve el problema de como entra, y se mantiene, la bacteria en la 
explotación En nuestra opinión, comun a todos los investigadores del tema. Pa~teiwello 
mr~lrocrdo se introduce con la llegada de animales del exterior. no analizados correctamente, 
y se extiende por contacto directo animal-animal. por aerosoles o. como describieron Holmes 
y cok (1983b). por contaminación de los bebederos 

GENERALUACION DE LA INFECCION 

A partir de las vías respiratorias superiores, algunas cepas de Pas~eurella serian capaces de 
alcanzar otros puntos del conejo, por invasión del toneiiie sanguineo, por medio de otras vias 
fisiológicas. o por laceraciones e infección de la herida 

Couden. en 1986. presento un esquema muy ilustrativo que muestra las poslbles vias para la 
generalización de la infección Este esquema. con ciertas modificaciones lo mostramos en la 
figura I 
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En nuestros estudios de campo. ademas de 
fosas nasales, hemos aislado Postertrella de 
pulmon. de necrosis aunculares, de abscesos 
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cutaneos, de piometras (utero) y de peritonitis 
Aunque el estudio no se planteo para conocer - 
la incidencia de cada una de estas 
manifestaciones, la proporcion de cepas de 
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Pasreurello segun su localizacion fue la 
siguiente un 46.3% se aislaron de nariz, un 
18.5% de necrosis auriculares. un 12% de Figura 1 
pulmon, un 1 I,1% de abscesos cutaneos. un 
10.2% de piometras y en un 1.9% de pentonihs 

Como hemos dicho, las cifras anteriores no tienen porque ser representativas de la situacion 
real. en cuanto a incidencias de cada uno de los cuadros. pero si pudieran constituir una 
muestra representativa de las diferentes cepas que circulan por nuestro pais Coudert y cols 
( 1986) encontraron que. de un 50 a un 60% de las reproductoras. se aislaba I' multocida de 
cuadros de otitis media. mientras que Holmes y cols ( 1983a) detectaron incidencias del 25% 
de pasteurelosis vaginal 



GRADO DE VIRULENCIA 

Para otras bacterias. y para I'a~ievrella de aves (Snipes y Hirsh. 1986) y de cerdos (Badiola 
y Pujols, 1984) . se han descrito diferencias en el grado de virulencia y. en algunos casos, 
se ha localizado la estructura responsable 

En nuestros trabajos sobre conejo. hemos podido observar caracteristicas diferentes 
dependiendo del lugar de aislamiento 

Atendiendo a los resultados de 5 pruebas de laboratorio, hemos encontrado 16 biotipos 
distintos -de los 32 posibles- entre los que se distribuyeron todas las Pa>asieurella mulrocrda 
de conejo aisladas por nosotros Las cepas de origen nasal se localizaron mayoritariamente 
entre los biotipos 7 y 10, las de origen pulmonar y auricular en el biotipo 9. en tanto que las 
de piometra las encontramos repartidas entre los biotipos 2.4 y 7 

Actualmente, y con vistas vacunales y diagnosticas, estamos investigando qué estructuras 
rstan involucradas en este fenomeno 

LUCHA Y CONTROL 

El objetivo ultimo de todo esfuerzo investigador es aportar datos para eliminar, o controlar. 
un proceso patológico 

En el caso que nos ocupa tres pueden ser los frentes de lucha 

I - Terapeutica con antibioticos Es el metodo actual mas generalizado, y da buenos resultados 
para controlar las manifestaciones clinicas Esta terapeutica debe estar drngida por 
profesionales y tras la realizacton de antibiogramas en el laboratorio Hasta la fecha, hemos 
encontrado cepas resistentes a Penicilina (todas ellas aisladas de pulmón), a Gentamicina, a 
Tobramicina, a Sulfonamidas, a Estreptomicina y a Espiramicina 

2 - Vacunacion Este método requiere investigaciones más profundas encaminadas a producir 
biologicos mas efectivos y formas de estimular la inmunidad local a nivel de vias 
respiratorias 

Esta generalizada la opinion de una efectividad mayor de las autobacterinas en el control de 
la pasteurelosis Atendiendo a esta observacion. y a otra serie de observaciones realizadas por 
nosotros. y basandonos en cienos trabajos con otras bacterias, nos inclinamos a pensar que 
los componentes necesarios para una buena respuesta inmune son estructuras proteicas 
minoritanas y que solo se expresan, de forma imponante, en determinadas condiciones 
Actualmente estamos trabajando en esta hipotesis con miras a aportar soluciones que tengan 
aplicaciones vacunales 

3 - Lucha biológica Esta tercera via, iniciada en el tratamiento de enfermedades de plantas 
y del sistema digestivo, no esta siendo investigada para el control de enfermedades 
respiratorias 

La filosofia de este tercer tipo de lucha consiste en forzar la colonización de un sistema por 
microorganismos capaces de competir, desplazar o destruir al microorganismo patógeno 



En 1973. Ward publico la creacion de una colonia de codeJos resistente a Pasfeurella Estos 
conejos no tuvieron un uso industrial. pero muestran otra forma biologica d e  luchar contra la 
enfermedad la de selecionar animales con un grado mayor de resistencia a determinadas 
enfermedades sin olvidar los parametros productivos 

Con todo. y sea el que sea el metodo utilizado, los critenos que siempre han de tenerse en 
cuenta, para controlar y reducir la incidencia de problemas causados por Pasfeurella 
mubocida, deben ser: 

-eliminar. lo antes posible, los animales que presenten clinica. 
-controlar los animales que provengan de otra explotación. 
-dejar la terapeúbca en manos de un profesional 
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Es necesario hacer gestibn tcknico-econhmlca en una granJa 

d e  conelos7 

Preguntas como esta la han real irado muchos cunicul tOres y la 

respciesta n o  puede ser otra que un si rotundo. 

Tar,to el propio cunicciltor como los t k n l c o s  q u e  controlan 

la5 e-plotaricnes necesitan datos reales y flahles para evaluar el 

funclnnamlentn d e  la e ~ p l o t a c i b n ,  buscar los puntos mas Iimltantes 

d e  la produccihn remediarlos para lograr cada año una mejora d e  

lo5 resultados tbcnicns que r e p e r c u t l r h  en los econbmicos 

Es frecuente cuando s e  bis1 tan granjas que todavxa n o  real lran 

ge-tlbn, observar el gran desconoclmlento que d e  la eyplotacibn 

tiene el proplo cunicultor y la dificultad en que s e  encuentra el 

t k n l c o  para poder realizar un dlctamen del funclonamlento d e  la 

explotacibn a partlr d e  la lectura d e  las fichas, d e  los partes 

diarios d e  trabajo o eligiendo unos pocos animales para realizar . 

En 105 iil timos años la cunlcul tura española ha pasado d e  tener 

una estructura familiar-mlnifundista con un objetivo d e  autoconsumo 

donde shlo se comerclalizahan los evcedentes a una estructura 

industrial con el ohjetlvo d e  comercla1i;ar toda la produccibn. 



En 1973. Ward publico la creacion d e  una colonia d e  conelos resistente a P a s f e u r e l l a  Estos 
conejos n o  tuvieron un uso industrial, pero muestran otra forma biologica d e  luchar contra la 
enfermedad la de  selecionar animales con un grado mayor d e  resistencia a determinadas 
enfermedades sin olvidar los parámetros productivos 

Con todo. y sea el que  sea el metodo utilizado, los criterios que  siempre han de tenerse en 
cuenta, para controlar y reducir la  incidencia d e  problemas causados por Pasteurel la  

mul iocrda,  deben ser: 
-eliminar. lo antes posible. los animales que  presenten c h i c a .  
-controlar los animales que  provengan d e  otra explotación 
-dejar la terapeutica en manos d e  un profesional 
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Es neceiario hacer gestihn tecnico-econbmlca en una granJa 

d e  coneios7 

Preguntas como esta la han real izado muchos cunlcul tores y la 

respuesta n o  puede ser otra que un si rotundo. 

Tanto el propio cunicciltor como los tecnicns que controlan 

la5 eVplotac iones necesitan datos reales y f sables para evaluar el 

f c ~ n c i o n a m ~ e n t o  de la e.iplotacihn, buscar los puntos mas limitantes 

de la produccibn v remediarlos para lograr cada año una mejora d e  

los resultado' tecnicos que repercutlrdn en los econbmlcos. 

EE frecuente cuando s e  visi tan granjas que t o d a v ~ a  n o  realizan 

gest lbn, ohservar el gran desconnc imiento que d e  la eyplotac ibn 

tiene el propio ccinicultor y la dificultad en que s e  encuentra el 

tOcnico para poder realizar un dictamen del funcionamiento d e  la 

euplotacibn a partir d e  la lectura d e  las fichas, d e  los partes 

diarios d e  trabajo o eligiendo unos pocos animales para realizar . 
un muestre@. 

En lo5 ul timos. año5 la cunicul tura española ha pasado d e  tener 

una estructura f ami1 lar-minifundista con un objetivo d e  autoconsumo 

donde sblo s e  comercia1i:ahan los e ~ c e d e n t e s  a una estructura 

industrial con el objetivo d e  comercializar toda la producclbn. 



Este cambio s e  ha agudizado m05 después del año 1989 con la 

apariclbn d e  la enfermedad vlrica hemorrdglca. 

Frente a esta nueva si tuacibn del sector y sobre todo en estas 

explotaciones industriales en que existe un capltal Inlertido y 

unas horas diarias d e  trabajo donde resulta imprescindible 

rentabilirar la inversibn realizada y remunerar el t r a b a ~ o .  

Esto sblo e s  posible alcanzarlo con un sistema d e  gestibn que 

nos permita conocer con toda profundidad los lndlces técnicos y 

e c o n b m ~ c o s  d e  la explotaclbn. 

N o  e s  válido trabajar mds horas en la eYplotacibn 51 no 

sabemos cuáles son los aspectos más deflcltarins d e  la mlsma. La 

inlormacibn necesaria para presionar sobre ellos d e  manera eficaz 

debe aportarla la gestibn. 

El trabaja en una explotaclbn cunlcola hav que repartirlo de 

forma equilibrada entre tres campos: 

A: Trabajo sobre los animales: Reproducc 

Al imentac 

Etc. 

R: Limpieza y desinfeccibn 

C: Gestibn: Fichas 

Planning 

Gestibn prnplamente dicha 

El equilibrio entre estos tres campos s e  encuentra dando a 

cada uno d e  el los la misma importancia v dedic0ndoles el mlsmo 

tiempo. 

Para poner un e'emplo podemos suponer una e ~ p l o t a c i b n  que 

requiera 9 horas diarias de trabajo, un reparto equil ibrado del 



tiempo srrd deztiqar - horas a trahaios cobre los animales. 3 horas 
a I impiera . decir!fecc i6n . ? horas al trabajo de gestibn. 

S1 el trahaio esta r e p a r t ~ d o  de forma equlihrada las 

e,plcitaclories furicionardn como una mesa d e  tres patas sin ningun 

t i ~ m  d e  prohlema. peto si c e  desequilibra una d e  las patas por 

e'eso o pcr defecto la eiplotacibn n o  se sostendrd correctamente. 

Tcirii, etandct este r iemplo. en las euplotaciones cunzcolas podemos 

enccmtr arnnc con deceqcii ll hrioc si el cunicul tor destina todo su 

tmrdric? labriral a trabalar sobre los animales v se olvida d e  

1 lnipiar o d e  hacer gestibn, en el otro eytremo podemos encontrarnos 

con un cunlcultnr que todo el dla esta haciendo gestibn y no  le 

qcieda ?i~rnpc> par a lac cuhrlciones. El equllihrlo entre entre los 

ti es ra+cc~s bAclccc del tr abajo d e  las e*plotaciones es fundamental 

para ccnocer ~ L I P  pasa en las eypl otac lones. buscar soluc lones, y 

nC'1lcat las de forma cct recta. 

Existen diterentes sistemas d e  gestlhn pero todos s e  

fundamentan e- el cdlculo d e  =ndlces a partir d e  la ~nformacibn 

existente en la5 flchas. las que son mds imprescindibles en toda 

e ~ p l o t a c  ihn de coneios son: Ficha MACHO \ flcha HEMRRO. 

Llna buena ficha e s  aquel la que dispone d e  un apartado para 

apuntar la ~dentlilcacibn d e  los reproducctores: Jaula. tatuage, 

tatuage pad? e \ wsdt e ,  f ec ha nac imlento, etc.. y un segundo apartado 

para apuntar el resol tado del hlstnrial reproduc tivo: Cubricibn, 

palpaclhn, parto \ destete para las hembras i ,  cubricibn v 

pdl paclhn para los machos. 

En lac flchas sblo ha\ que almacenar datos eri bruto v nunca 

hace, en ellas cdlccilos porqu, al estar estas normalmente en la 



gran'a e s  facil cometer errores d e  cAlculo mlentras s e  esta 

trabajando. 

Las fichas hemhras suelen encontrarse rellenadas adecuadamente 

en todas las explotaciones. Por el contrario la ficha d e  los machos 

suele estar ausente en la mayorra d e  las mismas. 

E5 obvio que el resultado d e  una cuhricibn y d e  la camada 

futura dependen tanto d e  la hemhra como del macho, pero d e  n o  

disponer d e  ficha macho y sblo apuntar los datos en la ficha 

hemhra, sera la hembra la que soportara la respnnsahilldad del 

&ito ofracaso d e  la camada. 

S e  ha demostrado repetidamente que el simple hecho d e  llevar 

la flcha del macho regularmente aumenta la fertilidad d e  la 

explotaclbn. 

Una huena f ic ha macho e s  engorrosa d e  manejar ) d e  tener al 

dia d e  forma manual. Los programas informdticos permiten ver al dia 

105 resultados d e  cada macho: Fertilidad. prolifiridad, mortalidad, 

peso d e  los gazapos. ... y ebaluar la calidad d e  los reproductores 

y tomar decisiones sohre ellos. 

Si s e  dispone d e  huena informacibn en las f ichac s e  puede 

hacer una huena gestlbn i rentabilizar el esfuerzo que 6sta 

con1 leva al conocer los resul tados L poder los mejorar : cuantos mas 

datos s e  tengan mas rica serA la gestibn que s e  pueda hacer. 

Las posihilldades d e  gestibn en una erplotacibn cunlcola son 

multiples pero s e  pueden agrupar d e  la forma siguiente: 

A- Gestibn particular. 

R- Ge5tibn colectiva. - Global d e  la euplotacibn. 

- indi- idual. 



La gestlbr $a, ticcilar es aquella que realiza cada cunicultor 

de fotma ind: idual cnn 1nr medios de c - ~ i  explotacibn. Esta sistema, 

hasta la aparicion de la informatica, s e  Ilmitava al cAlculo d e  

algun xndice debido a la dificultad y lentitud del cAlculo manual. 

La aparlcibn d e  la in+ormAtlca a nivel d e  euplotaciones ha 

permitido reali'ar deiirentes programas d e  gestibn. normalmente 

ligados con una agenda de programacibn de opraciones. En funcibn 

dr Ins dator almaceriadcis en el ordenedor s e  calculan un conjunto 

d e  xndices. 

En el Rc*letln d e  Cinicultura no S7 el Sr. Roca publicb un 

sistema de gestibn que puede poner en marcha cualquier cunicultor 

que dispctnga de un ordenador. El modelo propuesto consiste en 

calc~ilat cinrc ~ n d i c c s  con las fnniulac definidas en dlcho articulo 

a partir de ?" datos reqlstrados diariamente y rec@plladOS a f inai 

d e  mes, ron ector =e realiza un analisis de resultados reflejados 

en ?e ~ n d l c e s  que hacen raferencia a: 

Situacinn de lugar: capacidad gran'a. 

Reposic i bn . 
Carac teristicas maternales. 

Prolificldad. 

Froduc ti vidad. 

Producclbn. 

Con, ers ibn . 

Estoc i n d i c e ~  se pueden calcular con periodicidad mensual o 

trimestral para una meJor \isibn del funcionamiento de la 

e~plotacibn. 

Los sistemas d e  gestibn particular tienen como principal 



\entaja la rapidez con la q u e  d e  s e  dispone d e  los resultados, 

estos s e  pueden generar a diario o con la periodicidad q u e  mas 

interese. S u  Iimitacibn e s  q u e  sblo s e  dispone d e  la informaclbn 

d e  la propia gran'a i por tanto s e  desconoce como s e  esta 

posicionado en ralacibn a atros cunicciltnres. 

L o s  pogramas d e  gestibn colectivos tienen como principal 

venta's el estar integrados en una organizacibn que permite obtener 

los datos para cada evplotacibn. comparac iones entre l a s  

explotaciones ,, normalmente un tecnico responsable para la 

interpretacibn d e  los resultados v propuesta d e  pautas d e  me'ora. 

Por contra el tiempo entre entrega d e  datos y recepcibn d e  

resultados e s  mas largo al estar implicadas mAi eyplotaciones. 

La belocidad entre entrega d e  datos brutos , recepcibn d e  los 

resultados e s  mui importante en todos los programas d e  gestibn 

colec tivos d e  conejos. Estos programas d e  gest ibn colec t ivos han 

d e  adaptarse al ciclo reproductibo eytremadamente rapido d e  la 

especie para ser realmente eflcaces para el cunicultor. 

Los programas d e  gestibn colec tlvos pueden c lasi f icarse en dos 

bloques: Los gl obales y los individual es. 

Los programas d e  gestibn colectivos globales son Ioc mas 

eytendidos. Su funcionamineto conciste en ir guardando dia a dia 

los totales d e  cada operacibn realizada en la elplotacibn v 

totalirandolos cada final d e  mes. 9 partir d e  estos totales s e  

obtiemen los indices q u e  interesan. Como los datos recogidos en 

una explotaciCin son muchos, los indices q u e  s e  pueden calcular son 

infinitos. lo impcrtante para el t6cnico i el cunlcultor e s  

disponer d e  aquel los que aportan iníormac ibn rele, ante  \ que sirven 



para ccnrcrr 1 .sí e..plotac iones mejorar 1 as. Lln exceso de 

l?fctrrnac1br puede satcirar al cunicul tor y ser contraproducente. 

El ohjetibn final de todo programa d e  gestidn es conocer el 

funcionamiento eccinbmico d e  las euplotaciones. Este se mide con el 

xndice denominado " Margen sobre coste alimentarlo" por ser el 

andice que me'or ref le'a la situacion econdmica d e  las 

e-plotac ictries r perml te la comparaclbn entre el las. 

4 'artir d e  Ins datos d e  la gestibn d e  5 R 5  granjas y d e  mas 

de l:~:i.~:>~:~~l hembras el S r .  Coel de Francia ha calculadn el margen 

cobre coste al imentario por jaula hembra y año. y las repercusiones 

econbfni~as de sus componetes. llegando a las slgulentes 

C C V I C  I U L  1~n.z~: 

1'. de fer-tilidad = 1Z.  I R  FF 'MCG 

- 1 gazapo @or camada = 177 

- 1'. nmrtalidad lactacibn = 24 

- 1': mortalidad engorde = = < l .  5 

Hav que tener pre5ente que en el año 1990 el margen sohre 

ccvsto alinientario por jaula hembra v año fue d e  9 1 9  FF y que a 

parte d e  las repercuciortes indicadas, el 40% d e  la difenrencia d e  

MCfi entre las mejores peores e<plotaclones lo explica el nivel 

de c-ohrectc~ipac 1617. 

L a  actual produccibn cciniccila con tasas d e  sobreoc~ipacibn d e  

las jaulas pot- encima del I W  :: exige xndices que perml tan analizar 

la prnduccibn tanto por hemhra ( unidad tbcnica de produccibn 1 

ccmo por jaula hemhra ( unidad econbmlca 1 .  

Con los programas d e  gestiOn glnhales se puede controlar 

perfectamente la mavnria de las eyplotacinnes que se dldican a la 



prodoccibn d e  carne, pero la 1 imiatc 

d e  la explotacibn dificulta la loca 

s e  apartan d e  la media. 

ibn d e  los resultados globales 

Iizacibn d e  los i n d i v i d ~ m s  que 

Esta Iimitacibn e 5  la q u e  superan los programas d e  gestibn 

individuales. El tt+rmino individual hace referencia a q u e  el 

elemento hdsico d e  control e s  cada reproductor. Ello permite 

disponer d e  la informacibn global d e  la explotacibn y d e  la 

inf luencia d e  cada reproductor e n  las medias generales. Este doble 

nivel d e  informacibn. g r a n ~ a  e individuo. permite ser mucho mas 

eficaz a la hora d e  tomar decisiones. 

Un programa d e  estas caracterxsticas e s  interesante 

implantarlo en aquellas granjas d e  prodciccihn d e  carne, donde 

despues d e  un perlodo d e  gestibn global precise d e  una informaclbn 

mds precisa, y en las gran'as d e  selercibn b multiplicacibn donde 

el control del indiriduo e s  imprescindible. 

Actualmente e n  España eyisten varios prcrgramas d e  gestibn 

tanto glohales como i n d i ~  idciales pero s e  ei idenc ia una total 

desinformacibn sobre los mismos ba que n o  publican s u s  resultados. 

Para mostar la importancia q u e  representa la gestibn t&cnico 

econbmlca s e  adJuntan 105 re5~ll tades d e  un grupo d e  gestibn 

pertencientes a una f irma d e  piensos. recientemente pub1 icados. En 

la thla n C  2 podemos ber c o m o  la eiolcicibn d e  algunos ~ n d i c e s ,  como 

la calidad genCtlCa d e  10s animales medido por los nacidos vivos 

por parto ha aumentado en 0.5 gazapos en los 4 ultimos años. 

tambiln han sido importantes la5 me'oras sobre la mortalidad e n  el 

nido y del ~ n d i c e  d e  converslbn ello ha permitido un gran avance 

d e  los resultados econbmicos. En la tabla nCl s e  muestran los 



f escil tados de 93 e -p lo tac iones  v 31.453 hembras donde se obsevan 

l a s  grander d i f e r e n c i a s  e x ~ s t e n t e s  e n t r e  l a s  1 0  me'ores 

eyplotac lones y e l  res to .  

Ou ic ie rd  f i n a l i z a r  animando a  10s c u n i c u l t o r e s  a  rea lazar  

a lgun t i p o  de ges t ihn  por l a  ganancias econhmlcas que e l l o  l e s  

puede suponer b que l o s  responsables de organismos púb l i cos ,  

.. empresds pribadas, s ind icatos. .  pub1 lquen l o s  resul tados,  no para 

comparar resu l tados  e n t r e  grupos s i n o  para sub i r  e l  n i v e l  t h c n l c o  

\. econtimico de l  sector  c ~ i n ~ c o l a .  

Tabla 1. Goa116n t6cnlu mensual. Grupo NANTA, 1991 
(6 flbrius. 22 prc 

Conejas en producción ........... 
N" de vanlas ..................... 
Conejas. pranedb ................ 
Ocupacl6n maternidad. % ......... 
Conejas en reposlclón. % ......... 
Taal eilmlnadas, % (por 12 meses) 
Muertas, % ........................ 
h a s .  % ........................... 
Palpaclones poslthnis. % .......... 
Partos sobre cubrlclones. % ....... 
Nacldcs v h  por parto ........... 
Mortinatdidad. % .................. 
Bajas nido. % ..................... 
Bajas cebo. % ..................... 

.............. Peso medlo venta. g 
ic giobai .......................... 
Vendidos p a  coneja .............. 
Vendidos p a  hueco ............... 



......... Conelas en prduccíón 
K de &pr~las .................. 
Conejas. pranedio ............. 
Ocupaclái . % .................. 
Con* por macho ............. 

...... . Conejas en mposlclbi % 
............. . Tad eliminadas % 

MuomW. % ..................... 
'&m.% ........................ 
Cubrkkner par nricho y mes . . 
Psrpaclones posithrat . % ........ . .... P a r t ~  ubre cubdclones % 

.... Dias enue -os par coneja 
Naddos vhios por patio ......... 
Mallnaididad . % ............... 
m nldo . % .................. 
Bajas ceba % .................. 

.................. Peso rnedl o. g 
IC & Y t d  ....................... 
Vendidos p a  coneja ........... 
Vendidos pa hueco ............ 
Margen sobre dknentación. Ptas 
Precio medio . PLas ............. 









MEJORA DE LA FLORA INTESTINAL DEL CONEJO A TRAVES DE HIDROLIZADOS 

Dres.: Enrique Ronda Laín 

Alberto Borres Gabarra 

L a s  a c t u a l e s  t e n d e n c i a s  e n  a l i m e n t n r i ó n  a n i m a l ,  p r e s i o n a d a s  

p o r  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  v l a  n p i n i o n  p u h l i c a  se 

r i i r i q - n  h n c i n  tina 0h. i - t  i v n  f i n a l :  lino n l  i m e n t a r i h n  n a t i i r a l  d - n t r n  

d e  iin n r d ~ n  e r n l h q i r n  q ~ i e  a p i i n t a  h a r i a  l a  s i i p r ~ s i h n  t o t n l  d e  

a n t i h i r í t i r o s  e n  l o s  p i ~ n s n - .  A lq i inns  n n t i h i n t i r n s  qi ie  v a  h n h i n n  

mnut r a d n  r l n r a m e n t e  u n a  n c r  i n n  f a v n r p r ~ d n r a  d e  m i r r n n r q a n  i r m o r  

r - = i s t - n t . - ~ ,  v a  h a n  s i d n  ~ l i m i n a d o s  y  r n n  -1 t i r m p n ,  ctinnrin se 

hnvari d e s r u h i ~ r t o  s i i h - t n r i r i a s  ~ f i r a r ~ s  c i n o r i i a =  r .npar .ps  

5 i i s t  i ' l t i r l n s .  los qiie q l i edan  t a m h i é n  s e r í í n  e l  i m i n a r i n s .  

La e x i g e n c i a  d e l  c n n s ~ ~ m i d n r  r i ~  p a i s e s  d - s a r r n l l a d n s ,  d ~  ~ i n a  

a l i m e n t n c i h n  más n n t i i r a l .  o  q u e  p n r e z r a  mns n a t i i r n l ,  se e s t i i  

i m p o n i e n d o .  La " q ~ a e r r a  d e  l n s  a d i t i v n s a '  i n i c i a d a  p o r  tina 

d e s i n f o r m a c i h n  d e l  p i i h l i r n  e n  l o  qiae se h a  l l o m a d n  " t ~ r r n r i s m o  

d e s  i n f n r m a t  i v o "  se h a  r a l a a r i o  y e l  c o n a i i m i d n r  m e j o r  i n f n r m n d n  

a r e p t n  miirhns  a d i t i v o s  q u e  a  p e s a r  d e  l o s  f a t í d i r o s  E ,  e c t r í n  

d e n t r n  d e  un  o r d e n  mns n a t i i r a l ,  p e r o  e s t a  m e j n r  i n f n r m a r i n n  d e l  

r o n s i i m i d n r  t i e n e  c o n t r a p a r t i d a  e n  1 n s  s i i h s t a n r i n s  qiie s- a l e , j a n  

rie e s t e  o r d e n ,  como r o n  l n s  a n t i h i h t i r n s .  



Fspai in ,  d e  nnmhre " F l a i r "  e x r l i i s i v a m e n t e  p a r a  p r o f u n d i z a r  e n  e l  

r . r innr imientn  d e  l a s  f  l n r a s  i n t e a t  i n a l e s ,  y e s t i t d i o  d e  s i s t e m a s  

p a r a  op t  i m i z a r  e s t  a s  f  l n r a s ,  p a r a  n l r a n z a r  e l  o b j e t i v o  f i n a l :  l a  

r i i p r e s i n n  d e  a n t  i h i r i t  i r n s  e n  p i i n s n n .  

Ent r e t  a n t  n  r e  ha i n i r i a d o  una r a r r e r a  i n v e s t i u a d o r a  p a r a  

e n r n n t  r a r  rit r n s  p r o d i i r t o s  r a p n r e c  d e  s i i s t i t i i i r l o s :  p r o h i ó t i c o s ,  

a r . i d i f i r a n t e s ,  e t r .  

La irlea ,Ir. l o s  p r n h i n t  i r n c  es t a n  a n t  iqi ia  como l o s  e s t t t d i n s  

d e  Met s rhr i i  kriff a  p r i n r i p i n s  d e  e s t e  s i g l o ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  

i m p l a r i t a r i n n  d e  f l o r a s  l í í r t  i r a s  e n  e l  i n t e s t i n o  humano, y e n  

e s t n s  t i l t  imnc: a ñ n s  miirhas f i r m a s  han  s a c a d n  prodiuc tns  r o n  

c i i  l t i vns  se  l r - r . , .  inriaiin- ,v edii<.ndos p a r a  d e s p l a z a r  a  l a s  f l o r a s  

i n t  e s t  i n a l e c  aiitn,.t n n a s  y a n r i r q i i i r n c .  S e  h a n  prohndo muchas 

e s p e r i e s  h í r r t e r i a n a c ,  seqiin Rqihs i td ,  P .  L Raynaiid, J . P .  ( 1 I 

1 , r t n h - r  i 1184~ ( 1 2  e s p e c i e s )  S t r e p t o r n c c i i s  19 e s p e c i e s )  

Ri f  i d n h n r t  pr iiim ( 7  e s p e c i e s  1 P r n p i o n o h a c t e r i i l m  ( 3  e s p e c i e s  1 

P e d i o c o r r ~ i s  1 3  e s p e c i e s  ) A a c i l  l v s ,  hongos  A s p e r R i i i i t s  1 2  

e s p e v  i e -  ) v I e v a d ~ ~ r a s  sarharom,yce4 ( 2 e s p e c i e s  1 .  

F s t n s  p r n h i n t  i r n s  han  r i d n  h a s t a n t e  c o n t  r o v e r t  i d o s ,  p u e s  

a p a r t e  d e  sil poca  r e s i s t e n r i n  ( e x c e p t o  l o s  e s p o r u l a d o s )  a  l o s  

p r o r e s o s  d e  f a h r i r n r i r i n  y a l m a c e n a m i e n t o  d e  p i e n s o s ,  e l  p r i n c i p a l  

d - f e r t  n  q ~ i e  s e  l e s  a r h a r a  es qlie se t r a t a  d e  f l o r a s  e x ó g e n a s ,  q u e  

d i f  i r i  ltnent .- plteden d e s p l a z a r  a  l a s  f l o r a s  n a t i i r a l e s  o  

i r i t r í n s e r n s  d e  In  e x p l o t a r i h n  n  r e g i ó n .  c o n d i c i o n a d a s  p o r  l a s  

r a r i r i n e s  y m i i l t i p l e s  f a c t o r e s  e x t e r n o s  d i f í c i l e s  d e  a b a r c a r .  El 

a n t a q n n i s m n  h a c t e r i a n o  PS linn h a r r e r n  r e s i s t e n t e  R l a  

r o l o n i z a c i n n  p o r  h a c t e r i a s  e x ó g e n a s ,  posiblemente p o r  10s 



meran i rmnr  de f i . i a r i n n ,  ~ d ~ p t ~ d o ~  a  l a  f l o r a  endnqena n a t i v a ,  p o r  

I n  qiie en  q e n e r a l  e s t a s  h a r t e r i a s  e x ó ~ e n a s  pasan p n r  e l  

i n t r s t i n n ,  v i v n s ,  p e r n  incapaces de f i . i a r r r  v r e p r o d i i c i r s e .  

De aci ierdo n  l o s  c i t a d o s  a i i t n r e s  í 1 ) l a  mayor p a r t ~  de l o s  

nrqi imentns p a r a  e x p l i c a r  l a  n r c i ó n  de l n s  p r n h i ó t i r n s  son 

i n e x a r t a s :  r o l o n i z a c i 6 n  d r l  t r a e t n  d i q e s t i v n ,  p r e v e n c i b n  de 

p r n l  i f r r a r  i r i n  d r  pír t r iqrnns ne i i t  r a l  i z n r i 6 n  rir r n t e r o t n x i n a s ,  

mnd i t la r i r in  r l ~  l a  a r t  i v i d a d  de a lq i i na r  enz imar  h n r t e r i a n a s ,  mr. inra 

de l a  capa r i da r l  r i i q r r t i v a  en  e l  i n t e s t i n o  de lgado  y n r r i r i n  

f a v n r a h i e  en  e l  s i s t ema  inmrtnl t  o r i n .  

Nn r i r s ra r t amnu  ~ I I P  e s t a s  a r r i n n r s  sean r r ~ l r s  v r l e r t a s  -11 

d r t - rm ina r i au  r n n d i r i n n r s ,  p r r n  nn s i r m p r r .  4111 zas l a  nias l>rnharirt 

sea s i l  a r r i n n  r n  ~ 1  s i s t ~ m a  i n m i i n i t a r i n .  

La r n n r l ! t s i n n  4- r s t n s  a i i t n r r s ,  maxlmns r s p ~ r  l a 1  i s t a s  r n  

m i r r n h i n l n u i n  d r  l a  f l o r a  i n t r q t i n a l  es  miiy p r i i r i r n t r .  A-1 d i ? - n  

1 1 t - r a l m r n t ~ .  

"La iit i l i 7 a r i n n  rir p r n h i 6 t  i r n s  nn r s  i i n  "\ i i idi i" n i  itna 

PannrPa. S i n  rmharen hav a l u ~ i n n 9  r xpe r1en r i a . i  d r  rampn h l - n  

r inr i imrntndas q ~ i r  snn p rnmc t rdn ras  E l  prnvrama pa ra  ~ 1  

f i i t i i r n  s e r i a  r n n n r r r  rnmn l n s  p r n h i n t i r n s  n r t i i n n  r n  v n r i a c  

r n n d i r i n n r s  n m h i ~ n t a l ~ s  v Pn v a r i n s  a n i m a l r s  de 

r x p l n t a r i n n ~ s .  F a l t a  i n v r s t i u a r i n n  h l í s i r a  r n n  h r r r a m i ~ n t a s  

n r i ~ r ~ i n t i n s .  Micrhns arui imentns r o m r r r i a l r s  s n h r r  s i l  mnrin d r  

n r r i n n  nn r s t l í r i  rtpnvadns p n r  r in t r> \  r x p e r i m r n t a 1 - s  seat i ros .  

S i n  rmharqn,  p i t r d ~ n  a f l n r n r  n l q i i nns  i r i r n s  s n h r r  l a  me l n r a  

en  I a  r a p a r i d a r i  4 1 1 ~ u t  IVR r n  el i n t ~ s t i n n  d ~ l q n r l n  v  s n h r r  

l n s  ~ f r r t n s  r n a d y i i v a n t ~ s  s n h r r  - 1  s i s tema  inmi in i  t a r i n "  . 



En nt r n -  r.amrins, ha? resi11 t a d n  e s p e r a n z a d n r e s  e n  l a  

iit i I i z a r - i n n  d e  1 ,e r t  i n a r  a p r o p i a d a s  rnmn e l e m e n t o s  f i . i a d o r e s  d e  

t i a r t e r i a s  eiii r i i f  i r a s  a i i t n r t n n a s ,  r o n  r , a p a r i d a d  s e l e r t  i v a  d e  

f i , inr . inn liar. i a  rs[,er i e s  d e c e n h l e q .  Las L e r t  i n a a ,  c o n s i d e r a d o s  

romo f a r t n r e s  a n t  i n i i t r i t  i v n s ,  t i e n e n  p n r  s i l  r e s i s t e n c i a  a  l a  

r i r n t e n l  i si 4, iina r n p n r  idnd  miiv i m p n r t n n t e  p a r a  aCt l la r  Como 

r l r m e n t n s  d e  e n l a r e  e n t r e  l a  miirosa i n t e s t i n a l  y c i e r t o s  

m i r ~ r n n r q a n i  smn.:. Las i n v e s t  i q a r i n n e s  a c t i c q l e r  s e  d i r i q e n  a  

pnt e n r i a r  est a  far-,111 ad s e l e r t  i v a  a  h a r t e r i a s  e ~ u t r B f i r a s  m e d i a n t e  

ir i?eri ier í : r  qeri6t i r a  e r i  lar ;  semi l l í rs  d e  " F a h a " ,  e l i m i n a n d o  a l  

mismo t ieml>ri s i l  a r r . i n n  a n t  int i t  r i t  i v a .  P u s z t a i .  P  1 2 ) .  Es tuno d e  

I n s  r>rovedimi- r i tos  i n t e g r a d o s  e n  l a  r i t a d a  rnmis iOn F l a i r .  

Pc>r r i i i r u t  rn  par1  La a t e n r . i o n  S -  h t ~  d i r i g i d o  a  n t r r ?  

~ ~ r n r e d i m i e r i t o  p a r a  p n t e n r i a r  l a  f l o r a  a i i t h c t o n a  f a v o r a b l e :  La 

r d  i r  inri d e  f r r t  o r e s  niit r i  t  i vns  r a p a r e s  d e  e s t  i m i i l a r l a .  DespiiPs 

d e  ~ a r i n s  e n s a y o s  n n s  i n r l  innmnr p o r  itnn s n l i t c i 6 n  m R s  s e n r i l l a :  

I I ~ I  ~ > r n r l ~ t r t n  I lamadn MIFO, d e  l a s  s i q l a s  "Mega I n t e s t i n a l  F l o r a  

irpt i m i z e r " ,  ~ I I P  r n n s i r t e  e n  iin h i d r n l  i z a d o  s e c i t e n c i a l ,  h i d r h l i s i s  

e r i z i m á t i r a s ,  rír.idac v  a l r a l i n a s ,  d e  p r n t e i n a s  d e  Sn.ja v d e  

L a r t  o s i i e r o .  E r t  e  p rndt i r t  n  qiie r n n t  i e n e  una e r a n  v a r i e d a d  d e  

f r a r r i n n e s  r i r n t b i r a s  y  d e  C a r h o h i d r a t n s  f r a g m e n t a d o s  e n  c i i e r p o s  

más s i m p l e s ,  a p n r t a  a1 mismo t i e m p o  un s i s t e m a  a l t a m e n t e  , 

r e d i i r t n r ,  qiie ~ n  c n m b i n a r i h n  d e  l a s  r i t a d a s  f r a c c i o n e s  e s  Capaz 

IIP e s t  i mlilar e l  r r e c i  mient o  d e  L a ~ t n b a c i l o s ,  EstrFptOCOCBS 

Iár-l i r .ns  y Rif  i d n h a r t e r i i t m  a i t t í r t n n n s ,  e n  d e t r i m e n t o  d e  l a s  

h a r . t e r . i a r  r n l l f n r m r s ,  l o  qlle s j  a 1  mismo t i e m p o  SF a p o r t a  *Un 

s i i s t  r a t  r> n i l ~ r . i i a d n ,  rediindn e n  iina ha. jada d e l  pH i n t e s t i n a l  d e  

h a s t s  tin p i n t o .  



P a r a  ~1 d i s r ñ n  d e  e s t e  p r , i d i i r t n  sr t i i v i e r n n  r n  r l i e n t a  iina 

s ~ r i r  d e  t r a h a l n s ,  n l n i i n n s  miiv n n t i u i i n s ,  rnmn Los d r  C a l v i n  v 

Rnmsev ( 1 ) l 4  l .  h a k a d e  r t  a l .  ( 5 1 .  c n n  h i d r n l i z a d n s  miiv s i m p l e s  

d e  h a r i n a -  s t a n d a r d  4.- S n l a :  t r a t a m i r n t n s  a  pH l i g r r a r n r n t e  W r l d n s  

(pH 4 . 0 )  y a l r a l i n n s ,  e n  l n s  q i i r  sr d r m n s t r í ,  q i ie  l a  s o l a  a s í  

t r a t a d a ,  rnmn i i n i r a  f i i r n t r  d r  p r n t e i n a ,  e r a  p r r f ~ r t a r n ~ n t e  

t n l e r a d a  v d e m n g t r a h a  itn v a l o r  n i i t r i t i v n  muv m r ] n r a d n .  La p n s i h l r  

d r s t r t i r r i n n  d e  f a r t n r e s  n n t i n i i t  r i t  i v n s  r e s i d i i a l r 5 ,  n  iina r i e r t a  

p r r d i n r s t  i n n  d e  r a r h n h i d r a t n s  r ~ s i s t e n t e s  d r  l a  $0 ) a .  E s t a t ~ i ~ n s a ,  

Ramnnsa ,  r t r . ,  nn ~ r a  llna r x p t  l r a r  l n n  s a t  l c f a r  t n r l a  a  llna m e  ] n r a  

t a n  c r n s i h l r .  

l n v e s t  i n a r  i n n e s  miiv rrr l e n t e s  d e  n t  r n c  a i i t n r e s  e s t t i d i a n  La 

a r r  i o n  d e  prqvief ins  p e p t  i d o s  p r n r r d r n t  r e  d e  p r n r e s n c  ti i d r n l  i t  i r n s ,  

O I I ~  e n  m b i r  p e c i ~ i e ñ a s  r > r n p n r r  i n n e s  s o n  , - n p a r e s  d e  I n f  1111 r 

p n s l t  l v a m e n t r  e n  iina s r r i r  d r  p r n r r s n s  f  i c ~ n l n Q i r n s .  F s  p r o h a t i l e  

* I I I P  l a  i n f l i i e n r i a  t a n  f a v n r a h l e  e n r n n t r a d a  p n r  r n l v i n  v R a m s r í ,  

se d e h a  e n  p a r t  r a  iina a r r i n n  d r  e s t e  t i p o .  

E s t a s  i n v ~ u t i Q a r i n n ~ s ,  Mai ihnis  e t  a l  , I f i l  p o n e n  d e  

m a n i f i - s t n  q i i r  d - t r r m i n a d n s  f r a ~ m ~ n t n s  p e p t i d i r o s  d e  l a s  

p r n t e i n a s  L a r t e a s  s o n  r a p a r e s  4- d e s a r r n l l a r ,  t a n t o  ' i n  v i t  r n "  

rmn " i n  v i v o " ,  a r r i n n e s  m i t n ~ ~ n i r a s ,  N a h r t  el a1 , ( 5 )  

inmi innr s t  i m i i l a n t e s .  C n s t e  v  Tnm* ( R  l .  H n i n r a i i  v  i l n ~ i l e t  191 ,  

a n t  i h i p c r t e n s i v a s  v  a n t  i t r n m t > i r a s  16 1 v s r d a n t r s  1 W l F ~ t n s  

p r p t  i d o s  a r t  i v n s  han  s i d o  ~ ~ r n d ~ i r i d o s  t  a n t n  p a r t  i  r d r  

f e r m e n t a r  i n n e s  m i r r n h i a n a -  I R i  f i d n h n r t r r i i i i  l o n ~ i i i ,  h r t n h n r  i 1  l i i s  

r n ~ e i .  L .  H P I V P ~  irlis) rnmn p o r  m-dio d e  t  r n t a m i e n t n s  enz imí í t  i r n s  

I t r i p s i n a )  ( 1 0 ) .  E s t o s  p e p t i d n u  s o n  n r t  i v o s  a  n l v r l  i n t e r n n  i 

p r n p n r r l o n  milv h a i n .  P n r  r s t n 4  r o z n n p s ,  SP h a  p r n r e d i d n  a  iin 



t i i d r o l  i ~ a < I n  de l a  sn,ja v d e l  I a r t n s i i e - n  r n n t e n i d n s  en el MIFn. 

1 n q  r e s i i l l a d n s  1trir.1 i r n s  miiestrsn iin r f e r t n  h e n ~ f i c l n s n  en - 1  

r r n d i m i e n t o  f i n a l  de l a s  r n r i n n e s .  



PARTE EXPERIMENTAL 

PRUEBA N '  1 

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

Objeto . -  I!t i l i z a c  i í n  d e l  MIFn p a r a  c o n e . i o s  q u e  consi imen 

r a r  i n n e s  d e p r i m i d a s  d i s m i n i i i d a s  e n  e n e r g í a ,  p r o t e í n a  

1 a m i r i n 4 r i d n s  I v r n n  m i s  f  i h r a  h r i i t n ,  e n  c n m p a r a r i í n  r n n  r o c i n n ~ s  

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

RACIONES DEPRIMIDAS 

P r n t e i n a  h r i i t a  X  
L i s i n a  X  
M e t i n n i n a  X  
TDN 
F n s f n r n  t o t a l %  

l a  r n r i n n  ~ x p e r i r n í . n t n 1  c n n t e n í a  iin n.fiX d e  MIFn v - h i r i i l a d n  

e n  S t i ~ r n  1 6 r t e n  1 2 . 4 % ) .  

Amhas fn rmni l a s  e s t a h a n  r a l r i i l a d a r  r n n  h a r i n a  d e  a l f a l f a ,  

r e h a d a ,  t i i r t n  d e  v i r a s n l ,  s a l v a d o  d e  t r i v n ,  V r a n i l l a  dí. t i v a ,  

a l i i t r n  f e ~ d ,  r a r h n n a t n  r a l r i r n .  f n s f a t n  h i r a l r  i r n ,  s a l ,  r n r r e r t n r  

v i t a m i n i r n  m i n e r a l ,  r n r r i d i n - t a t  i r n  v arnm-t  i z a n t e  



ANIMALES EN EXPERIUENTACION 

I . n t e  t e s t  inri. 5 n  a n i m a l e s  r i e s t e t a d n s  n  l o s  3 0  d í a s  d e  v i d a .  

l n t e  e ~ p e r i m e n t a l .  5 0  a n i m a l e s  d e s t e t a d o s  a  l o s  30 d í a s  d e  v i d a .  

R a z a :  N e n z ~ l a n r i b s  p n r  C a l i f n r n i a n o .  

1,- e x p e r i e n r . i a  r . n i n r  i d i 6  r n n  les a l t a s  t e m p e r a t u r a s  d e l  v e r a n o  

d e  1  .9R7, s i i p e r i r i r e s  a  l n s  4 n . V .  

RESULTADOS 

Dias N Prsri Prnmeri. Promed. Prnmd.  Consitmo Consumo l n d i c e  X 
r.rian- qnza- vivn p . v .  x mimen. aumen. p ienso por ca- Con- I n d i t .  
za pns t o t .  cnheza p . v .  x d i a r i o  Kq. k e a  ve r s ion  Conve. 

Kq. K4. cnhpz* x cabe- liq. 
Kg. zn Kc. 

IDTF EXPERIMENTAL 

Dins N Peso Prnmeti. Prnmed. Promed. Consumo Consumo I n d i c e  X 
Priari- ?a l*-  v ivo p.v. x aumen. a~tm-n. p ienso pnr CR- Con- Ind ic .  
za pos tn t  . rahez* p.v. x d i a r i n  Kc. heza ve r s ion  Conve. 

K P .  Kq. raheza x r p b -  KR. 
Kq. zo hc. 

Nn SP h a  d e s r n n t a d o  e l  p e s o  n i  e l  consl imo d e  l a s  h a . i a s .  

S e  h a n  tomarlo e n  r o n s i r i e r a c i n n  e l  p e s o  v i v o  t o t a l  a1 p r i m e r  d í a  

d e  r.etin v a  l n s  4 0  d i a s ,  e l  consi tmn t n t a l  d e  p i e n s o  y e l  í n d i c e  

d e  r n r ~ v e r < i i n n .  

P r i i ~ h a  r e a l i z a d a  e n  R a r c e l n n a  p o r  D .  P e d r o  C o s t a  B a t l l o r i .  



PRUEBA N ' 2  

-----e---- - - - - - - - - - -  

P a r a  p r n d ~ i n d i z a r  e n  e l  mernnismo d e  a c c i ó n  d e l  MIFO, y t e n e r  

d n t n s  q u e  p u d i e r a n  s e r v i r  d e  b a s e  p a r a  e l l o ,  se l l e v ó  a  c a b o  o t r a  

pri ieha e n  Madrid c o n  c o n e j o s  e n  c e b o  Raza N e o z e l n n d e s a  x 

C a l i f o r n i a n o  c o n  l a s  s i ~ u i e n t o s  f ó r m u l a s  y v a r i a n t e s :  

n ' l  [ T I  P i e n s o  t e s t  i q o  

n 2  I D )  P i e n s o  d e p r i m i d o  e n  u n  10% d e  e n e r q i n ,  p r n t e í n *  

y f n s f n r o .  

n ' 3  í D+A) P i e n s o  d e p r i m i d o  + a n t i h i ó t  i r o  

n - 4  ( D + M )  P i e n s o  d e p r i m i d o  + 0,2% MIFO + O,R d e  l n r t o s i i e r n  

n 5 lT+Al P i e n s n  r i n  d e p r i m i r  + n n t i h i n t i r n  

n ' f i  IT+MI P i e n s o  ~ i n  d e p r i m i r  + n , 2  MIFO + 0.R l a c t n s i i e r n .  

INGREDIENTES PIENSO TESTIGfl 

Cehnda 
S a l v a d o  d e  t r i q o  
A l f a l f a  
H a r i n a  d e  saja 44% 
S a l v a d o  d e  a r r o z  
E x c i p i e n t -  

ANALISIS PIENSO TESTIGO PIENSO DEPRIMIDO 
-- 

P r o t e í n a  % 
F i b r a  X 
Hiimwiad 
*;rasa % 
r e n i z q s  % 
FND % 
FAD % 
Almidñn Y 
A z u r a r ~ c ;  26 
EM 
x iono r a l  



DATnS DE rREr IMIETn  Y RENDIMIENTO 

N d e  c.nne,jnc: p n r  l n t e :  2 5 .  L a s  r . i f r a s  

I .riTE PESo .?O d í a s  PESO FINAL 
9 0  d í a s  

- 
r i ' l  I T I  7 1 4  3 . 2 8 9  

PARAMETROS F I S I ~ L O G I C O S  

r e p r e s e n t  a n  

GANANCIA 

l a  m e d i a  

I . T .  

Al me.: r - 1  f i n a l  r l ~  l a  p r i i ~ h a  U P  s a r r i f i r a n  a l o i i n n s  

c o n t e n i d o  d e l  v i - u o :  pH. A n n l i s i s  q i i i m i c o .  A c i d o s  c l r a s o s  

v o l r i t i b - ,  a1  mes d e  i n i c i a r  l a  p r u e b a  y a1 f i n a l .  A n n l i s i s  

t ~ a r ~ t e r i o l n q i r ~ n .  

E x r r e m e n t o s :  pH. 

S a n g r e :  i'nnst a n t e ?  m Á s  i i r u a l e s .  

G r a s a  p ~ r i r r e n n l :  A n R l i ~ i s  d e  R r i d n s  crasos 

H i u n d n s :  P e ? n .  

PH DEI. i'nNTENIrin CECAL. AL FINAL DE LA EXPERIENCIA 



ANALISIS QllIMICO DEL CONTENIDO CECAL 

Grlcpo N no proteirn Prnteina Gres* Fihra Agua - - - 

ANALISIS DE ACIMS GRASOS DEL CONTENIDO CECAL A LOS 60 DIAS i' AL 
FINAL DE LA EXPERIENCIA i s n  DIAS) 

Exprccadns en grs. pnr Kv. de rnntcnidn rcrfil. 

Gri~pn Ar. Aretiro Prnpinniro Riit irirn - 
fin dias 9n dias 617 dias 9n dias 60 dias 9n d l a ~  

T I  12.40 2 . n ~  9 . i n  8.71-1 n 87 1.18 

D I  5.9n 5.49 7.8n 7.9n 0.58 1.09 

D+A I 9 . m  5.47 7 . 2 ~ )  ~ . 4 n  n.61 0.74 

D+MI i n . 3 0  1.02 8.20 12.38 i . n n  n.82 

RECUENTO DE GERHENES DEL WNTENIDO CECAL AL FINAL DEL EXPERIMENTO 
190 DIASI 

Griipn Ciirmencs tntnlcc Cnl is - 
1 ( T I  3 .  nnn. nnn 1.2i f i .nnn 
2 1 1  i . ~ n n . n n n  znn. nnn 
7 1 II+A I 2.54n.non 717.oon 
.I I D + M  I 1zz.onn i n s .  6nn 
5 IT+A) 4. 1 ~ n . n n n  42n. non 
fi I T + M I  J S ~ .  nnn 92. nnn 

Cnrl-ntc 
Lnrtnharilos Lartnh/i-nlis 

459.nnn n. 38 
795. onn 1.97 
2 ~ n .  nnn n. 88 
25n.nnn 2 .  IR 
57n.noo 1.26 
590. nnn 6.41 

Diluciones de 0.5 g r .  de rontenido rara1 en 100 rnl. de 



En l n r  p a r l m ~ t  r n s  " s a n q r e "  v " q r a s a  p e r i r r e n a l l '  p a r a  c o n o c e r  

me. inr  l *  inf l i i - r i r . i rc  q i ie  t i e n e  el  MTFO, r n n  i n d e p e n d e n c i a  d e  n t r n s  

f ' a r . t n r e r ,  a n t  i h i n t i r n r .  f i p n  rle r a r i h n ,  e t c . ,  y n o  m i i l t i p l i c a r  

e 1  n. d e  r n a l i s i s ,  1-3 d e t e r m i n a c i o n e s  e n  s a n e r e ,  q r n s a  

p - r i  r r ~ n n l  P h í q n r l n ,  se r l i s t  r i h i c y e r n n  e n  l a s  d n r  m o d a l i d a d e s :  

C n n ~ , l n s  s i n  MIFn y P n n e . j n s  r n n  MIFn.  

1)ETERMINACInNFS EN SANGRE 

c  1  ) 1 4 6  
l l r e a  3 7  
r r e a t  i n i n a "  1 . 5 3  
Í'a1r:jn " 1 1 . 0 7  
F n s f n r n  " 8 . 8 9  
A r .  s u r i r n  ' *  1 . f i5  
B i l  ~ r r t i t ~ .  " n .  0 8  
i ' n l e s t  e r .  " 1 136 
HDL-Cn l  es .  " 4  0 
L,IlL-~Pnlpr . " 3 3 
T r i ~ l  i r e r . "  2 8 6  
F n s f a f  . a l r .  l l l l / l )  4fi  
T r a n s a .  ASAT/t;C,T " fifi 

" ASAT/i:PT " 4 1  
I a r t n h i d r n q .  

E M e d i a  

9 4 . 4  
6 5  
8 3 . 4  

4 5 3 . 2 3  

M e d i a  

1 4 5 . 2  

C r e a t  i n i n a "  
i ' n l r i n  " 
F n r f n r n  " 

A r .  i i r i r n  " 
@ i l  i r r n ~ h .  '' 
C n l e n ? e r .  " 
H D L - C o l ~ s .  " 
L,rlL,-i'n 1  p o  . " 
T r i q l i r ~ r .  '' 
F o s f n t .  a l c . l l l l / l  
T ransa .ASAT/GnT " 

" ASAT/GPT " 
L a c t o h i d r n q .  



ANALISIS DE ACIDOS GRASOS DE LA GRASA PERIRRENAL 

A r I  DDS T e s t  i q n  MIFO T e r t i q o  T e s t i q n  MIFD MIFO 

18 FASE 160 d . )  2 a  FASE 140 d .  1 

C n p r i r n  13.5 
L a u r i r n  n .  4  
Mirist i r o  
r a m i f .  i n f  0. 1 
M i r i s t i c n  3 . 2  
M i r i s t  i c o  v 
p e n t a d e c a n o i r n  
r a m i f i r n r i n  0 .7  
P r n t a r i e r a n n i e n  0.5 
P e n t n r i r c e n o i r o  0 . 1  
P a l m í t  i c n  
r n m i f  i r .  n . 2  
P a l m i t  i c n  2 9 . 2  
P ~ l m i t o l e i c o  6 . 2  
H e p a t a d e c n n o i .  0 . 6  
H e p t n d e c e n o i c n  1 . 4  
E s t e a r i c o  6.n 
i I l e i r n  2 8 . 6  
L i n n l e i c n  1 9 . 4  
L i n n l p i c o  v 
~ r a q ~ i i r n  3 . 5  
E i c n s r n n i r n  0.5 
E i r n s n r i i e n n i r o  n . 1  
c n l ~ s t e r i n n  x 
100 q r .  4 -  g r a s a  

MnDALI DAD TESTIGO 

P r s n  \ . i v n  P - s n  h i q a d o  q r s .  

P r s n  h i q a r i n  q r s .  



nisciisrorr 

En re lwr- inn  r o n  l a  ~ > r l i e h n  n  1 i i t i l i z a n d n  MIFO, e n  r a c i o n e s  

riertr i rnidas eri p r n t e i n a ,  e n r r q i n  .v f r i s f n r n ,  v mris e ron<imicas ,  s e  

~ ~ t ~ - e r . v a  tina not a h l e  rli.;minicriAn d r 1  i n r l i r e  d e  t r a n s f o r m a c i r j n  d e l  

o r d e n  d e  nin I f i i 7 X i  

Lnc. r e ~ i i l t a d o s  e n  c n n e . j n s  j i i n t o  c o n  l o s  o b t e n i d o s  e n  c e r d o s ,  

p n l l o s  .Y t e r n e r o s  e n  l n r t a n r i a  a r t i f i r i a l ,  nos  i n c l i n a  a  

c .nns i r ie ra r  -1 MIFC) vnmn iin p r o d i i r t o  rllie f n v o r e c e  l a  a c c i r j n  d e  l a  

f l o r a  ir i te . ; t  i r ial  e i i t r ó f i r r r  d e  I n c  seres v i v o s ,  v e n  e l  c a s n  d e  

Inc: c .nne, ios,  r.nri iinns r e s i i l t  arios s a t  i s f a c t o r i o s .  Todo e l l o  mot i v ó  

- 1  t e n e r  < i i i e  p l a n i f i r n r  ni ievas pr i iehas  que  n o s  a c e r c a r a n  mría a 1  

merarii.;mn rle ~ r ~ t t i n r i r i r i  f i s i n l n ~ i r n  d e  e s t e  p r o d i t c t n .  

El r o r i - n t e  Lnr t  o h a r i l n s / C o l i f o r m e s  e n  l o s  cnne . ios  s i n  MIFCI 

o s r i  l a  e n t r e  n ,  38 v 1 , 9 7 ,  m i e n t r a s  que  e n  l o s  q u e  c o n s m i e r o n  

MTFo o r r , i l a  e n t  r e  2 , X R  y 6 , 4 1 .  A~inqiie e l  n '  d e  d e t s r m i n a c i o n e s  

es ha, in v e s t a d i s t i r a m e n t e  d i s c i i t i h l e  a p u n t a  a  un n o t a b l e  aumento , 

rle e s t a  re la r . i r in  n  reviente e n  l o s  * n i m a l e s  c o n  MIFO. 

El PH 4- r o n t e n i r l o  c e r a 1  s e  a r e r c a  a  una u n i d a d  menor e n  l o s  

r.nne,ios qi ir  rnns i imieron  MIFO f r e n t e  a  l o s  t e s t i g o s .  I q i i a l  ha 

pnriidn r o m p r o h a r r r  eri l a s  h e r r s ,  aiin r'ttando l o s  p r o c e s o s  

f e r m e n t a t  i v n s  p n s t e r i o r e s  d e s v i r t i t a n  e s t e  d a t o .  



Los 6 r i d o s  q r a s n s  v o l 6 t i l e s  d e l  r o n t e n i d o  c e c a l ,  se 

m o d i f i c a n  f  a v o r a b l e m e n t  e  e n  s i l  c a n t  i d a d  y p r o p o r r i ó n ,  

o b s e r v a n d o s e  tina d i smini i r i r ín  miirho m6s a c u s a d a  d e  a c é t i r o  v 

aumento  d e  p r n p i n n i c o ,  a l  p a s a r  d e  l o a  6 0  a  90 d i a s ,  e n  l o s  

a n i m a l e s  con  MIFO, l o  q u e  puede  i n d i c a r  una a c c i 6 n  f a v o r e c e d o r a  

d e l  MIFO s o b r e  l a s  b a c t e r i a s  p r o d u c t o r a s  d e  e s t e  cícido g r a s o  

v o l á t i l  e n  e l  t r n c t o  d i q e s t i v o .  

Los r e s i i l t a d o s  h e m t i t i r o s  p r e s e n t a n  iina d e s v i a c i n n  s t a n d a r d  

manif  i e s t n ,  p n r  l o  qi ir  e s  d i f  i r i l  s a c a r  r o n c l u r i n n e s ,  aiinque 

p a r e r e  e x i s t e  iinn l i q e r n  t e n d e n r i a  p o s i t i v a  e n  l a  c i f r a  d e  

C a l c i n ,  FI j s forn  v C n l e s t r r n l ,  qite p n d r í a  i n d i r a r  un a n a b n l i s m o  

i n t e n s o  d.- l o s  l i p i d n s .  

En l o s  a n a l i s i s  d e  l n r  á r i d o s  q r a s n s  d e  l a  q r a s a  p e r i r r e n a l ,  

aiin r i iando l a s  d i f e r e n r i a s  s o n  miiv p e q u e ñ a s ,  s.- n h s ~ r v a  iin 1 i ~ ~ r n  

aumento d e  l n s  k r i d o s  q r a s n s  s a t i i r a d o s  1718 I e s t e n r i r n )  v 

d i smin i tc i t in  d e l  C l U *  l n l e i r n l .  qite p o d r í a  i n d i r a r  iin e q t a d n  más 

r e d l i r i d n  d e  l a  q r a s a .  r e s i i l t a d n  a c o r d e  c o n  e l  p a p e l  r e d i i r t n r  d e l  

MIFO, aunqiie d e s r n n n r e m n s  e 1  meranismn t  r a n s p o r t  a d o r  d.- 

e l e c t r o n e s  qiie p o d r í a  r n u s a r  e s t e  e f e c t o .  

Pensamns qiie l a  a r r i I j n  a l t a m e n t e  r e d u c t o r 8  d e l  MIFO t i e n e  

iinn i m p n r t n n r i a  c a p i t a l  pn r e l a r i t i n  r n n  e l  p rohlema d e  l o s  RLO 

l R a d i c a l ~ s  L i h r e u  d e  O x i q e n n )  . En pri i-has ~ f e r t  ~ i a d a s  i r i  \ , i t  r n ,  

r o n  rc j raznnes  a i s l a d o s  d e  r a t a ,  .-n p e r f i i s i ó n  e n  iin medio 

O x i d a n t e ,  o  s n m e t i d n s  a  p r o v ~ s n s  i s q u 6 m i r n s  p r o v n r a d n s ,  -1 MIFn 

ha m o s t r a d o  lino a r r i ó n  p r n t e c t o r n  muy s u p e r i o r  R o t r n s  compiiestns 

r e d u r t n r e s  o  a n t  i o x i d a n t e s ,  r o n t  r a  l o s  RL' p r o d i i r i d o s  e n  e s t a s  

r o n d i r i n n e s  l qiie r e p r e s e n t a n  una a c c i ó n  s t  r e s a n t e  d e  g r a n  



maqni titd 1 ,  r e r i i p e r a n d n  iin r i t m n  c a r d i a r o  normal  itna v e z  c e s a d a s  

l a 9  r n n d i r i n n e s  a n ó m a l a s ,  v  e l l o  r n n  s o l a m e n t e  d e  1 a  10 ppm. d e  

MIFCi e n  e l  1  iqiiirln d e  p e r f ~ i s i n n .  

E l  prrihlemn d e  I n s  RLCI s e  ha e s t i i d i a d o  b a s t a n t e  e n  c e r d o s ,  

a n i m a l  m i i v  sic-cept i h l e  a 1  s t r e s s  e n  e l  q u e  e s t o s  RLO desempeñan 

iin p a p e l  d r s e n r n d e n a n t e  f a t a l ,  n u t h i e  e t  Ar th i i r  ( 1 3 )  ( 1 4 1 .  E l  

r n n e i n ,  an imal  mliv a f e r t a d n  p n r  e s t e  prnhlema e s  p r o b a b l e  qtve 

p a s e  rlnr v i r . l n s  p r n d ~ i c t n r e s  d e  RLn, s ~ i p e r a d n s  e n  itna m a y o r í a  d e  

r . a - n - ,  ~ w r n  rnii s - r i i e l a s  n e q a t  i v a -  e n  e l  r e n d i m i e n t o ,  inmiinidad,  

e t v .  quie e s t a  a r c i n n  d e  MIFO pc41 í a  c n n t r a r r e 5 t a r .  Es p o r  e l l o  

qiie iina p a r t e  d e  l a  a c c i ó n  d e  e s t e  p r o d i i c t o  e n  l a  m e j o r a  d e l  

reridimieri t  o ,  p o d r í a  deberse a  e s t a  c a r a e t e r í s t  i c a  r e d u c t o r a  d e l  

M I F n .  E l l o  s e  v e r i a  rnmplementadn  p o r  l a  r > r e s e n e i a  d e  p é p t i d n s  

r n n  pns  i h l  e- p r n p i e d a d e s  s e d a n t e s  p o r  s i i  p a r e n t e s c o  c o n  l o s  

n r , i P i r , ~ n s ,  P n r t e  y  Tnmé ( $ 3 ) .  

iln d a t o  r i i r i o s o  q u e  a p n y a r í a  e s t a  s1.1posicirjn. es e l  menor 

tamañn d e  l o s  h í g a d o s  e n  l o s  a n i m a l e s  c o n  MIFO aiinqiie e l  n?ímero 

d e  h íqar ins  r n n t r n l a d r i s  e s  i n s a i f i c i e n t e  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  

e s t a d i s t  i r n ,  ap i tn tn  e n  e s t a  d i r e c c i n n .  Un h í g a d o  más pequeño ( n o  

a t r n f i a d n )  d e h e  s e r  l o  n n r m a l ,  y  l o  a n o r m a l  ( a  l o  qiie 

p r n h a h l e m e n t e  n n s  hemos h a h i t u a d o ) ,  l i g e r a  h e p a t o m e u a l i a ,  s e  

r e l a c i o n a r 6  con tina e a r q a  o  t r a h n , j o  p o r  e n c i n a  d e  l o  n o r m a l ,  e n  

l a  q11e e s t a  a c c i h n  h a r r e r l n r a  o  n r i c t r a l i z a n t e  d e  l o s  RLO e s  un 

f a c t n r  d e  p r i m e r  o r d e n .  Todo l o  a n t e r i o r  es i m p o r t a n t e  e n  l a s  

e x p l o t a r i r ~ n e s  i n t e n s i v a s ,  e n  donde  l o s  p r o b l e m a s  c a u s a d o s  p o r  e l  

s t r e s s  t. i e n e n  marcada i n f  l i i e n c i a .  



NOTA ACLARATORIA: 

MIFO e s  iin prodi ic to  t o t a l m e n t e  r l i s e ñ a d o ,  i n v e s t  i q n d o  v 

f a b r i c a d o  e n  Españo .  E s t e  p r o d u c t o  p o r  s u  e l e v a d a  h i q r o s c o p i r i d a d  

v s e n s i b i l  i d n d  a  a q e n t e s  e x t e r n o s ,  o x i d a c i o n e s ,  e t c . ,  r e q u i e r e  

s e r  v e h i r u l a d o  e n  un s o p o r t e  i d ó n e o ,  romo puede  s e r  e l  s u e r o  

l i r t e n ,  l o  saja f e r m e n t a d a .  A s í  s e  p r e s e n t a  el p r o d i i c t n  rnrno 

forma r n m e r r i a l  v n t r n s  nombres ,  e n  e 1  m e r r a d n .  

E l  MIFO es un h i d r o l i z a d o  o r i q i n a l  d e  p r o t e í n a s  v 

r s r b n h i d r a t o s .  

Se h a n  r f e r t ~ i a d n  v a r i a s  p r ~ i r h a s  r n  r n n e  ~ n s .  e n  r a r i n n ~ q  r n n  

v s i n  q n t  i h i ¿ t  l r n s .  s i l s t  i t i i v r n d n  a  e s t n S  i l l t  lmns p n r  MIFCi, 

t a n t o  e n  r a r i n n p s  n n r m a l r s ,  rnmn r n  r u r l n n r s  deprimifi8s r n  

p r n t r i n u  y ~ n e r v i * .  

L,ns r e s i i l t a d o s  pnnen d e  m a n i f i e s t o  que  l n s  r o n e j n s  e n  sil 

r r e r i m i e n t o  v r e h n ,  e s  c n r r e c t n ,  r n  l a s  r a r i n n e s  s i n  

a n t i h i n t i r n s  y cnn MIFO, p o r  l o  qtie s ~ i  i n r l i t s i n n  pi iedi  

s i t s t i t i i i r  a  l o s  nnt  i h i o t i r o s .  

En l o s  r a c i n n e s  d e p r i m i d n s  r o n  MIFO. l a  f n n n n r i a  e n  p l  

i h d i r e  d e  t r u n s f n r m u c i 6 n  h a c e  que  p s t e  í n d i r r  s e a  

~ q ~ i i p a r a h l e  a  18s  r a r i n n e s  s i n  d e p r i m i r .  

La a e r i ó n  p o s i t i v a  d e l  MTFO, s e  d e b e  R bina o p t i m i z n r i n n  d e  

l a  f l o r *  i n t e s t i n a l  e ~ . i t r r í f i r a ,  con  p r e d n i i n i n  d e  



l a c t o h a r i l l n s  y e s t r e p t o c o r o s  l n r t i r o s .  l o  q u e  i n d u c e  a  un 

pH m R s  hn. jn,  e v i t a n d o  l r t  p r o d i i c e i n n  d e  uérmenes  c o l i f o r m e s  

.v fnvor-r.ienrio iinrt mavnr prnducc iAn d e  i r i d o s  u r a s o s  

vn lRt  i  l e s ,  p r i n r i p a l m e n t e  p r o p i h i c o ,  e n  e l  t r a c t o  

4 i p ; e s t  i v o ,  a  p a r t i r  d e  l o s  H i d r a t o a  d e  Carbono c o i p l e . i o s ,  

1 f  i h r n s  1 y no comple. jns ( a l m i d o n e s  y a z i í r a r e s  u t  i l i z a n d o  

lns a n i m a l e s  e s t n s  a c i d o s   rasos v o l R t i l e s  como e n e r u í a .  

1,a a r r i n n  a l + n m e n t e  r e d ~ c r t o r a  d e l  MIFO p u e d e  f a v o r e c e r  l o s  

m-rnnismns d e  d e f e n s a  f r e n t e  n  l o s  RLO, c o n  r e p e r c l u s i o n e s  

P o s i t i v a s  a  n i v - 1  i n m ' t n i t a r i o .  Todo e l l o ,  e v i d e n t e m e n t e  

red l tndarh  e n  una m e j o r  economía  d e  l a  e x p l o t a c i 6 n .  
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Elvlra Cunillera y Enric -16 

RESUMEN.- A lo largo de un año de producción se han estudiado las 
principales causas de la eliminación y mortalidad de las conejas reproductoras. 

Tanto en el caso de las eliminaciones, como en el de la mortalidad, se 
han clasificado las causas en grupas amplios, con el objeto de dar una idea general 
de los problemas más comunes que puede tener una explotación cunicola. 

En esta comunicación nos hemos gulado, preferentemente, por las 
apreciaciones que el cunicultor realiza en su propia granja cuando juzga la muerte de 
una coneja o decide la eliminación de otra . Sus observaciones han sido 
complementadas y contrastadas mediante la 0bse~ación de los síntomas externos 
del animal, de su historial y, en algunos casos, del examen post-mortem de sus 
órganos más significativos. 

Somos conscientes de que, de ello, no se puede deducir el origen 
exacto de las muertes y de que, en algunos casos, se puede estar confundiendo 
causa y efecto. Sin embargo, y a pesar de ello, creemos que es una buena 
información y que, de alguna forma, constata la naturaleza de los principales 
problemas dé lai granjas cunicolas. Es más, si los cunicultores fuesen anotando y 
clasificando las causas que producen la eliminación y la muerte de sus reproductores, 
estos datos podrlan serle de gran utilidad en el momento de tomar de&iones para 
el Muro. 

En el momento de las observaciones se ha tenido en cuenta el estado 
fisiol6gico en el que se encontraba la coneja, su ciclo de vida productivo y la Bpoca 
del año en que se han realizado. 

1 1NTRODUCCION.- Las explotaciones cunicolas son. de entre todos los 
tipos de granjas, probablemente aquellas en las que la reposición tiene una mayor 
importancia. Si leemos los resultados productivos que las distintas agrupaciones de 
cunicultores publican anualmente. no es extraílo comprobar que ésta puede llegar a 
ser del orden del ciento veinte, hasta el ciento clnquenta por ciento. Con estas cifras 
en la mano no es raro, pues, que el cunicultor desconozca las causas exactas que 
provocan tai eliminaci6n puesto que, la mayoría de las conejas pasan con tai rapidez 



por sJ granja. que casi no da tiempo ni de observarlas.¡ Si. además, le atíadimos la 
escasez de medios de que dispone y la falta. en algunos casos, del soporte técnico 
necesario, nos encontramos ante una situación nada satisfactoria para la buena 
marcha de las granjas. Ahora bien. ello no excluye que el cunicuitor intuya una serie 
de problemas que son, a su criterio, las principales causantes de esta renovación. 

Con este trabajo se pretende realizar la clasificación de las causas más 
comunes de eliminación y de mortalidad de los reproductores y poner de relieve que 
el conocimiento de este tipo de información es un complemento valioslsimo a la hora 
de amlizar el comportamiento de una granja y que, a nuestro entender. resulta 
imprescindible en el caso de tener que tomar una decisión importante. 

Es por ello que. a pesar de las limitaciones que supone para unas 
personas que no poseen una formacion teórica suficiente para realizar este tipo de 
trabajos, hemos intentado dar a esta comunicación un sentido práciicu con el objeto 
de estimular a los cunicultores a que en sus granjas, además de la reaiizaclón de los 
controles que indican la productividad, se habituen a llevar un control de los 
parámetros sanitarios, datos que, sin duda alguna, serían de gran importancia para 
llegar a un conocimiento completo de su explotación. 

MATERIAL Y METOD0.- Durante doce meses se ha seguido la 
evolución de tres granjas de conejos para 0 b ~ e ~ a r  y clasificar las causas de 
eliminación y mortalidad que se iban produciendo en ellas. 

Las tres granjas eran de unas características similares, tanto en lo 
referente a la construcción como en el tipo de los animales y en el manejo. En todos 
los casos se trataba de granjas que llevaban alrededor de unos cuatro años de 
producción y en las que no se había realizado nunca un vacío sanitario. 

El   unto de Dartida del trabaio fue el de hacer un inventario de los 
animales existe&s, agru&ndolos por el nimero de partos que llevaban realizados. 
Este inventario se repitió posteriormente cada tres meses para ir comprobando si la 
granja envejecía. se rejuvenecía o si permanecia estable. 

Cada semana se acordaba con el cunicultor las eliminaciones que , 
debían realizarse; de esta forma, se podían clasificar las causas con total exactitud 
y, teniendo en cuenta que, en algunos casos, los motivos que llevaban a esta 
eliminación eran varios, establecimos un orden de prioridades. 

Más difícil era la clasificación de las causas de muerte, puesto que éstas 
se producían. generalmente. cuando el cunicultor no estaba presente. Además, los 
medios y los conocimientos de que disponíamos no nos garantizaban, en absoluto. 
la veracidad de nuestras apreciaciones. Sin embargo, complementando la valoraci6n 
del cunicultor con el análisis del historial del animal, con la observación de los 
síntomas externos -cuando aun era posible- y, en algunos casos con una necropsia, 
creemos que se ha podido llegar a unas conclusiones bastante fiables. 



DeMe el primer momento fuimos conscientes de que no podiamos 
abarcar toda la gama de posibilidades de eliminación de las conejas y. por ello nos 
planteamos, desde el primer momento, establecer unos grupos en los que pudibramos 
inclulr la mayoria de los casos. Estos grupos fueron los siguientes: 

1 .- PROBLEMAS DIGESTIVOS. 
Diarress inespeclficas. 
Coccidiosis. 
Enteritis mucoide. 
Enterotoxemias. 

2.- PROBLEMAS RESPIRATORIOS. 
Neumonia. 
Coriza. 
Rinitis. 

3.- PROBLEMAS DE REPRODUCCION. 
Mastitis. 
Abortos. 
Infertilidad. 
Infecciones genitales. 

4.- PROBLEMAS DE LA PIEL. 
Micosis. 
Afecciones podales. 
Sama. 
Otitis. 
Abcesos cutaneos. 

5.- PROBLEMAS DE PRODUCCION. 
Prolificidad baja. 
Abandom, de camadas. 
Canibalismo. 
Final de producción. 

Falta de celo 

6.- PROBLEMAS VIRICOS. 
Mixomatosis. 
Enfermedad vírica hemorrágica. 

1 

7.- OTROS. 
Problemas de locomoci6n. 
Accidentes. 
Malformaciones. 
Sin identificar. 



Estos grupos ly sus apartados se plasmaron en una hoja menswal que 
era la que poseía el cunicultor para ir anotando las incidencias. En ella se 
especificaba tambih el ciclo productivo en el que se produda la muerte O la 
eliminación y el estado fisiológico en el que se encontraba el animal, as( como los 
dias transcurridos en este estado. 

Finalmente. y con carácter simplemente wmparatlvo, se realizaron unas 
encuestas entre diez cunicultores para que manifestasen cuales eran, según su 
criterio y en su granja. las causas rrks coirientes de eliminación y de mortalidad de 
las conejas. 

RESULTADOS.- Se registraron, durante el periodo que va desde 
principios del mes de julio de mil novecientos noventa y uno hasta el final del mes de 
junio de mil novecientos noventa y dos, un total de seiscientos setenta y seis 
controles de conejas que, por alguna razón, eran eliminadas o morían en las tres 
granjas que se controlaban. 

Concretamente, el numero de las eliminaciones fue de trescientas una 
y el de las hembras muertas de trescientas setenta y cinco. 

En el cuadro NQ 1 se reflejan los resultados de los inventarios que se 
realizaron al inicio del trabajo y durante los trimestres siguientes. 

INVENTARIO 
CICLOS PRODUCTIVOS 

Ciclos/Hembras 

K CICLOS PRODUCTIVOS 

JULIO 1991 



INVENTARIO 
CICLOS PRODUCTIVOS 

INVENTARIO 
CICLOS PRODUCTIVOS 

INVENTARIO 
CICLOS PRODUCTIVOS 

I 8 CICLOS C ~ T I V o a  

INVENTARIO 
CICLOS PRODUCTIVOS 

JUNIO -2 

En el cuadro N* 2 se puede ver la evolución por trimestres del total de 
hembras muertas y eliminadas, y podemos observar que los animales muertos 
superan a los eliminados en un diez por ciento, siendo el primer trimestre del año mil 
novecientos noventa y dos el que da las cifras más altas en ambos conceptos. 

CONEJAS MUERTAS Y 
ELIMINADAS 



En el cuadro W 3 se refleja en pQrcentajes la totalidad de las causas 
de eliminación y de mortalidad, así como el desglose por Bpocas del año. Tanto en 
lo que se refiere a la mortalidad como en la eliminación, la causa más habitual es la 
derivada de los problemas de reproducción, la cual representa el cincuenta y cuatro 
por ciento de todas las hembras eliminadas. Los problemas digesthros son la segunda 
causa de mortalidad y los repiratorios la tercera Sin embargo, es muy probable que 
algunas de las muertes y eliminaciones por problemas de reproducción tengan su 
origen en problemas respiratorios. 

En algunos casos de eliminacióq, ha sido dificil delimitar la diferencia 
entre problemas de reproducción y problemas exclusivamente de producción. Tambi6n 
es importante resaltar que durante todo este perlodo no se ha producido en estas 
granjas ningun problema de tipo vírico. 

L'rob d e  la  P e  
b% 

Prob de Produccion 
13% 

CAUSAS DE MORTALIDAD 



Si observamos las eliminaciones según1 la B p o c a  del año que se 
producen, podemos apreciar que, en nuestro casa en Bpoca de verano, casi un 
noventa por ciento de las eliminaciones lo fueron por problemas de producci6n o de 
reproducción. 

C A U B A ~ D E ~  CAUSASDEELMHMON 

CAUSAS DE MORTAUDAD 

m-- 

CAUSAS DE MORTAUDAD 

P.., 

CAUSAS DE MORTAWU) 

II 

CAUSAS DE MORTAUMD 



Eri el cuadro Ng 4 tenemos los resultados de las1 muertes y de las 
eliminaciones en funci6n del estado fisiológico en el que se encontraban. En ellos se 
puede apreciar que la mitad de las eliminaciones corresponden a animales que no 
estan en estado productivo (cubiertas o lactantes), mientras que, en el aspecto de las 
mortalidades, el setenta y cinco por ciento corresponde a animales que estan en 
situación productiva. 

ELIMINACI~N TOTAL 
ESTADO FlSlOLOGlCO 

MORTALIDAD TOTAL 
ESTADO FlSlOLOGlCO 



Por Bpocas dbl año, la mayor eliminaci6n de hembras vaclas se produjo 
entre los meses de octubre y marzo, mientras que la mortalidad de animales en 
estado productivo fue mayor en el periodo de julio a septiembre. 

m- WWI 

MORTALDAD 



El cuadro No 5 COrreSpOhde a la eiiminacibn y a la mortalidad que se 
produjo durante el periodo. agrupado por el número de ciclos productivos en que Se 
encontraban los animales. 

En el caso de las muertes, los resultados obtenidos coinciden con los 
que se reflejan en trabajos de otros autores realizados anteriormente, en el sentido 
de que durante el primer, segundo y tercer parto se producen más del cincuenta por 
ciento del total de muertes registradas durante todo el año. 

Las eliminaciones tarnbi* reflejan un porcentaje superior entre el primer 
y segundo ciclo, pero con valores más parecidos a los que se producen a lo largo 
de todo el primer año de produccibn. 

/ 

ELIMINACI~N TOTAL 
CICLOS PRODUCTIVOS 

1 3 6 7 e 11 13 11 17 10 21 23 >26 

CICLOS 

MORTALIDAD TOTAL 
CICLOS PRODUCTIVOS 

CICLOS 

!4 MORTALIDAD 



Durante los meses de verano y m primavera se produjeron un mayor 
número de muertes en conejas de primer y segurido dclo, mientras que las 
eliminaciones muestran una mayor regularidad a lo largo de las distintas Bpocas del 

ELlkiWw& 
aaos PROWCTIVos 

- 
MORTWMD 

aaos PROWCTIVOS 

MORTAUMD 
aaos PFIODUCTIV~~ 

MORTAUDAD 
aaos  PROWCTIVOS 

MORTAUDAD 
aaos PROWCTIVOS 



CONCLUSIONES.- De los resultados obteniUos a partirde los diferentes 
controles que se han llevado a cabo durante todo el período estudiado cabe resaltar 
varias cosas. 

1.- La lasa de reposición de las tres granjas coniroledas he similar en 
su conjunto y, por ello, los resultados se han dado de forma global. E$ta rqwickh 
fue del ciento doce por ciento para el conjunto de todo el d o .  

2. - La causa que motivó el mayor número de muertes y alimlnadmes 
fue la que provoca problemas en la reproducci6n; le siguen, en el caso de la 
mortalidad, los problemas de tipo digestivo y, finalmente, los respiratohs. Del andlisls 
de las distintas épocas del atb, se puede apreciar que las causas de las muertes 
tienen unos valores similares a lo largo del año, mientras que en las ellmlnacimes se 
observan unas variaciones, quizás motivadas por los 'caprichos ' del wnlwltor. 

3.- En cuanto a la incidencia del estado fisiológico de las conejas 
respecto de las muertes o de las eliminaciones, se puede observar que el setenta y 
cinco por ciento de las muertes corresponden a animales que estaban en estado 
productivo (lactante5 o cubiertas), mientras que el cuarenta por ciento de las 
eliminaciones fueron de animales vacíos. 

4.- La mortalidad que afecta a las hembras durante el primer ciclo 
productivo es un aspecto que debe preocupar seriamente a todos los cuniwltores. En 
nuestro caso íué del veintiuno por ciento pero, si obse~arnos los tres primeros ciclos 
más la reposición, esta cifra sobrepasa el cincuenta por ciento. Estas apreclaclones 
coinciden con otras realizadas anteriormente por otros autores. Las eliminaciones, en 
cambio, siguen una trayectoria bastante regular durante elprímer año de produccl'dn. 

Finalmente. queremos resaltar que los controles que se llevaron a cabo 
sirvieron, como era su propósito, para la -laboración de este mibajo. Tambibn 
pudimos constatar que, para los cunicultores que participaron en su realización -sin 
la ayuda de los cuales habria sido imposible - este programa de control les Supuso 
una ayuda adicional para mantener sus granjas en plena ocupación yaque, de alguna 
forma. las informaciones que ellos mismos obtenían les oblipaban a hacer las 
previsiones de la rePosicion con más antelación y mayor &actitud de lo que 
habitualmente venían haciendo. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA FERTILIDAD EN MONTA NATURAL E 
INSEMINACION ARTIFICIAL EN UNA GRANJA CUNICOLA AL AIRE LIBRE. 

--- 
TON1 ROCA t Escola Superior d'Agric~iltura.Barcelona. 
MAJID ALAEE $ $  TOcnlco en cunicultura. 

Con un total de 3.257 cubriciones, de las cuales 1.973 se 
efectuaron en Monta natural -MN- y 1.284 en Inseminación 
Artificial -1A-, se presenta este trabajo experimental 
realizado en una granja al aire libre, situada en la comarca 
del Maresme, en Catal~inya-España. 

Con una poblacldn de 288 hembras reproductoras, de las razas 
Neorelandesa blanca y Californiana, instaladas en "flat deckN, 
se ha comprobado durante todo el año 1991, la fertilidad t de 
las hembras entre dos ciclos productivos (semi-intensivo de 38 
dlas -SI- y atrasado de 49 dias -AT-), ademar del efecto de 
cada clclo respecto a1 metodo de cubricibn (MN e 14). 

l * Entendemos por fertilidad, las palpaciones positivas sobre 
las cubriclones realizadas. 

METODO. 

A1 azar y dos dlas por semana, se han realizado las 
cubriciones de las hembras siguiendo los ciclos productivos 
indicados, llevando siempre la coneja a l  macho y observando dos 
saltos de Ostc, en el metodo de Monta Natural. 
En la Inseminación Artificial, se ha captado el semen del macho 
con una vagina artificial (Strong Tag), analizando y diluyendo 
el eyaculado vrable con una solucidn orglnica comercial al 1/10 
Una vez comprobada la motilidad del diluido, se han inseminado 
las conejas con 1 ml. del producto y se ha inducido la 
ovulacibn medlante la aplicacibn de 0'2 ml. de hormona 
sintetlca GnRH. 

En el CUADHO 1. se reflejan los resultados obtenidos en la 
granja durante el año 1991. 

Observamos que: 
- En la Monta Natural, de 2.634 prpcentaciones (100%), 
aceptaron al macho 1.973 hembras (74'90%) y quedaron gestantes 
1.348 hembras (68'32%). 

- En rnseminacibn Artificial, de 1.248 presentaciones (100%), 
todas aceptaron la dosis (macho) y quidaron ' gestantes 887 
hembras (69'08%). 

Asi pues, el total de hembras cubiertas o inseminadas fue de 
7.918. de las cuales 3.257 fueron receptivas. 

RECEPT 1 V 1 DAD FERT.1 L 1 DAD 
MONTA NATURAL ............ 74'90% 68'32% 

INSEMINACION ARTIFICIAL... 100'00% 69' 08% 



SEMIINTENSI 
-- IA -- - cubr 

11 265 

14 245 

7 257 

6 268 

10 282 

5 280 

13 294 

22 281 

11 226 

7 287 

14 281 

19 291 

.39 3257 

Jtal 
pres meses 

TOTAL 

INFLUENCIA DEL CICLO DE PRODUCCI0N.- 

A). en Monta Natural. 

En el CUADRO 2. s e  exponen los resultadoo obtenidos mediante 
Monta Natural. 

,p CUADRO 2. i 
MONTQ NGTbRAL MONTA NATURAL TOTGLES 
no + % nQ - % 

SEMIINTENSIVO..... 1009 71'80 394 28 '20  1405 
- 

ATRASADO .......... 339 59'70 229 40'30 568 

TOTAL l . . . . . . . . . . . . .  1348 68 '32  625 31 '68  1973 

Se observa una diferencia significativa de fertilidad en los 
diferentes intervalos entre partos. La fertilidad es mPxima 
(71 '80%)  para hembras cuyo intervalo entre dos partos es de 38 
dias -SI- y es mínima (59 '70%)  para las que cuyo intervalo es 
d e  49 dias -AT-. 

Aplicando el test x 2 ,  la significacibn so palpable. 
( x2 = 27'5;  pr 0'0005 



E). en Inseminacibn Artificial. 

En el CUADRO 3. se presentan los rscultados obtenidos 
mediante Inseminación Artificial. 

1- CUADRO 3. I 

..... 1 SEMIINTENSIVO 

1 ATRASADO .......... 
1 TOTAL ............. 

Tambien se observa una diferencia significativa de la 
fertilidad respecto a los diferentes intervalos entre partos. 
La fertilidad es. maoima (79 '90%)  para las hembras cuyo 
intervalo entre partos es de 38 dias -SI- y mínima (58 '10%) 
para las conejas con intervalo entre partos de 49 dias -AT-. 

En IA, observamos que e1 retraso de la cubricibn despuds del 
parto, o sea, cuando se incrementa el intervalo entre dos 
partos, la fertilidad tiende a disminuir de forma significativa 

Aplicando el test x 2 ,  existe una significacibn estadística. 
( o2 = 25' 125; pr O'OOCi5 ) . 

C). en ambos mbtodos do cubricibn: MN 8 IA. 

En el CUADRO 4. presentamos el analisis de resultados entre 
los dos ciclos de producción, a1 margen del mdtodo de cubricibn 

I CUADRO 4. I 

Para un intérvalo entre partos de 38 dias, cubricibn a los 7 
dias despues del parto, observamos una diferencia significativa 
en la fertilidad respecto a un intervalo de 49 diaí, cubricibn 
a los 18 dias.despues del parto. 

Las cubriciones -MN e IA- realizadas en ciclo Semiintensivo, 
nos dan como resultado una fertilidad del 72'25%. A medida que 
aumenta el periodo entre el parto y la cubricibn, observamos 
que la fertilidad baja considerablemen~tr situlndose en 59'10%. 

La diferbncia entre un ciclo semiintensivo y un ciclo 
atrasado, es del 13'15%. Aplicando el test x2, se comprueba 
claramente su significacibn estadística. 

( n 2  = 52'24;  pr 0'0005 ) .  

SEMIINTENSIVO ..... 
ATRASADO .......... 
TOTAL ............. 

TOTALES 

2357 

900 

3257 

PALPADAS + PALPADAS - 
No H. 

1703 

532 

2235 

' % 

72'25 

59'10 

68 '62  

N Q H  

654 

368 

1022 

Y. 

27'75 

40'90 

31'38 



INFLUENCIA DEL METODO DE CUBR1CION.- 

En e l  CUADRO 5. se presentan l o s  resu l tados  en t r e  l o s  dos 
m0 todosdecub r i c i dn  pract icados,  a l  margen d e l  c l c l o  
product ivo.  

l CUADRO 5. 1 

I PALPACION + PALPACION - 1 nP H 1 % 11 n. 1 % 11 TOTALES I 
1 MONTA NATURAL . . . . . . 1 1348 1 68'32 11 625 1 31 '68 11 1973 1 
1 INS .ARTIF ICIAL. . . .1  887 169'08 11 397 130 '92  11 1284 ] 
1 TOTAL . . . . . . . . . . . . . . 1 2235 1 68'62 11 1022 1 31 ' 38 11 3257 ] 

Observamos que l a  d i f e r e n c i a  de f e r t i l i d a d  ex i s t en te  en t r e  
l o s  dos mitodos de cub r i c i dn  es pract icamente inaprec iab le ,  de l  
orden de l  0'76% a favor  de l a  IA. No e x i s t e  s i g n i f i c a c i d n  
es tad i s t i ca .  ( x 2  = 0'204; p r  0 '75) .  

CONCLUSIONES. 

Una vez mas, se, demuestra l a  v i a b i l i d a d  p rAc t i ca  de l a  
Inseminaci6n A r t i f i c i a l  en l a s  granjas cun ico las  de produccidn 
cdrn ica.  

Como todo mbtodo, requ ie re  unas atenciones y una p rdc t l ca  
que se consigue u t i l i z a n d o  correctamente l o s  S t i l e s  de t raba jo ,  
ev i tando s a l t o s  tbrmicos en e l  proceso y s iguiendo un maneJo 
apropiado, e l  cual  no es ningSn secre to  a l  es ta r  publ icado 
repe t idas  veces en numerosas publ icac iones.  

Observamos unos resu l tados  f i n a l e s  de fertilidad muy 
s im i l a res  en t r e  l a  MN y l a  IA. La ven ta ja  destacada de l a  IA  
f r en te  a l a  MN en es te  t raba jo ,  r ad i ca  en l a  recep t i v idad .  Del 
74'90% de recep t i v idad  en MN, pasamos a l  100% en IA. Esto 
s i g n i f i c a  que, a i g u a l  f e r t i l i d a d ,  l a s  hembras fecundadas o que 
consiguen p a r i r ,  seran mas en Inseminacidn que en Monta Natura l  
l b  cua l  r epe rcu t i r *  en una regu la r idad  de l o s  c i c l o s  
product ivos prqgramados y l a  consecucibn de un mejor resu l tado  
de produccidn anual. 

O t ro  aspecto importante a destacar es l a  mayor f e r t i l i d a d  
obtenida en e l . c i c l o  semi intensivo respecto a1 atrasado. E l l o  
confirmp, no s6 jo  ocondmicamente s i n o  t icnicamente, l a  mejora 

' de resul tados i n t ens i f i cando  e1 i n t e r v a l o  e n t r e  par tos.  

Debemos i n d i c a r  que l a  tasa de fecundidad (pa r t os  sobre 
cubr ic iones)  y  de p r o l i f i c i d a d  (nacidos v i vos  por pa r t o )  en 
este t r aba jo  experimental ( t es i na  ESAB.1992). ha s i do  s i m i l a r ,  
s i n  s i g n i f i c a c i d n  es tad i s t i ca ,  en t r e  ambos mótodos de cub r i c i bn  

Barcelona, Junio de 1992. 



JAULAS F'OLIVALENTES APLICADAS A LA CICLIZACION 

CONTERA, Carlos 

GALLINA BLANCA PURINA 
Paseo de S. Juan, 189 
08037-BARCELONA 

La entrada en el sector cunicola español del metodo de la 
ciclización ha determinado la mdxima utilidad del material 
versatil en explotaciones industriales. A la vista de las grandes 
ventajas que ofrece la ciclización, las granjas de nueva creación 
deberdn pensar en jaulas de las llamadas "polivalentes" o 
"mixtas11 para sus instalaciones. Contemplar la ciclización desde 
el punto de vista de la utilización del material resulta una 
atractiva aventura, sobretodo pensando que son diversas y 
acertadas las ofertas del mercado espafiol en jaulas 
polivalentes. 

En efecto en estos últimos anos, los cunicultores, inquietos por 
una mejor racionalización de sus Útiles de trabajo, utilizan una 
nueva tecnica , comunmente llamada "manejo en banda' o 
en su versión mds avanzada wciclizaci6n'~ cuyos principios 
prometedores aseguran que.estamos ciertamente en puertas de una 
modificación profunda del manejo en cunicultura, donde solo los 
verdaderos profesionales tendrdn una plaza. En fin, este análisis 
no seria completo si no nos proyectaramos el futuro con 
imaginación. Estudiaremos, aunque solo sea superficialmente, la 
aplicación de estas jaulas en el marco de la mejora y la 
aplicación de la Inseminación Artificial. 

Pero en efecto, ¿ a que llamamos o que representa la 
ciclización ?. 
La idea de base es relativamente simple. Se trata de reagrupar 
en el interior de una unidad cunicula según su estado fisiológico 
los animales en una misma zona; mejor ailn, reagrupar por orden de' 
edad los jóvenes a partir de su nacimiento y su destete, separar 
la madre en lugar de los gazapos. Así, la unidad de base de una 
granja no es mds que la jaula de hembra pero la cantidad de 
conejos a producir sobre un periodo es el objetivo de producción 
que es una verdad económica mds realista que en el pasado. Asi 
desde que un granjero reagrupa en una misma zona de la granja el 
conjunto de reproductores jóvenes del mismo estado en función de 
un objetivo de producción que sea el dia, la semana o sobre 
varias semanas, y dispone independientemente de un, dos o varios 
módulos para realizarla esta sere definida bajo el termino: 
Granja de manejo por ciclos. 



INFLUENCIA DEL METODO DE CUARICI0N.- 

En el CUADRO 5. se presentan los resultados entre los dos 
metodos de cubricidn practicados, al margen del clclo 
productivo. 

PALPACION + PALPACION - TOTALES 

1 MONTA NATURCIL . . . . . . 1 1348 1 68'32 11 625 1 31'68 11 1973 1 
-- - 

INS. ARTIFICIAL .... 887 69'08 397 30'92 1284 

TOTAL .............. 2239 68'62 1022 31'38 3257 

Observamos que la diferencia de fertilidad existente entre 
los dos m*todos de cubricidn es practicamsnte inapreciable, del 
orden del 0'76% a favor de la IA. No rxiste significacibn 
estadistica. ( x2 = 0'204; pr 0'75). 

CONCLUSIONES. 

Una vez mas, se, demuestra la viabilidad practica de la 
Inseminacidn Artificial en las granjas cunicolas de produccidn 
cArnica. 

Como todo metodo, requiere unas atenciones y una prdctica 
que se consigue utilizando correctamente los dtiles de trabajo, 
evitando saltos tbrmicos en el proceso y siguiendo un manejo 
apropiado, el cual no es ningdn sscrsto al estar publicado 
repetidas veces en numerosas publicacionos. 

Observamos unos resultados finales de fertilidad muy 
similares entre la MN y la IA. La ventaja destacada de la IA 
frente a la MN en este trabajo, radica en la receptividad. Del 
74'90% de receptividad en MN, pasamos a1 100% en IA. Esto 
significa que, a igual fertilidad, las hsmbras fecundadas o que 
consiguen parir, serdn mas en Inseminacibn que en Monta Natural 
lb cual repercutir& en una regularidad de los ciclos 
productivos pr0,gramados y la consocucidn ds un mejor resultado 
de produccidn anual. 

Otro aspecto importante a destacar es la mayor fertilidad 
obtenida en el.ciclo semiintensivo rsspecto al atrasado. Ello 
conf irmp, no sd)o econbmicamentr sino t&cnicamento, la mejora 
de resultados intensificando el intervalo sntre partos. 

Debemos indicar que la tasa de fecundidad (partos sobre 
cubriciones) y de prolificidad (nacidos vivos por parto) en 
este trabajo experimental (tesina ESAB.1992), ha sido similar, 
sin significacidn estadistica, entre ambos &todos de cubricidn 

Barcrlona, Junio de 1992. 
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La entrada en el sector cunicola español del metodo de la 
ciclizacidn ha determinado la mdxima utilidad del material 
versatil en explotaciones industriales. A la vista de las grandes 
ventajas que ofrece la ciclizacibn, las granjas de nueva creaci6n 
deberdn pensar en jaulas de las llamadas wpolivalentes" o 
"mixtas" para sus instalaciones. Contemplar la ciclizacion desde 
el punto de vista de la utilizaci6n del material resulta una 
atractiva aventura, sobretodo pensando que son diversas y 
acertadas las ofertas del mercado español en jaulas 
polivalentes. 

En efecto en estos Últimos anos, los cunicultores, inquietos por 
una mejor racionalizaci6n de sus Útiles de trabajo, utilizan una 
nueva tecnica, comunmente llamada "manejo en bandaBB o 
en su versi6n mds avanzada "ciclizaci6n' cuyos principios 
prometedores aseguran que estamos ciertamente en puertas de una 
modificaci6n profunda del manejo en cunicultura, donde solo los 
verdaderos profesionales tendrdn una plaza. En fin, este andlisis 
no seria completo si no nos proyectaramos el futuro con 
imaginacidn. Estudiaremos, aunque solo sea superficialmente, la 
aplicacidn de estas jaulas en el marco de la mejora y la 
aplicacidn de la Inseminacidn Artificial. 

Pero en efecto, ¿ a que llamamos o que representa la 
ciclizacidn ?. 
La idea de base es relativamente simple. Se trata de reagrupar 
en el interior de una unidad cunicula según su estado fisiológico 
los animales en una misma zona; mejor aún, reagrupar por orden de' 
edad los j6venes a partir de su nacimiento y su destete, separar 
la madre en lugar de los gazapos. Asi, la unidad de base de una 
granja no es mas que la jaula de hembra pero la cantidad de 
conejos a producir sobre un periodo es el objetivo de producción 
que es una verdad econ6mica mds realista que en el pasado. Asi 
desde que un granjero reagrupa en una misma zona de la granja el 
conjunto de reproductores jóvenes del mismo estado en funcidn de 
un objetivo de producci6n que sea el día, la semana o sobre 
varias semanas, y dispone independientemente de un, dos o varios 
m6dulos para realizarla esta serd definida bajo el termino: 
Granja de manejo por ciclos. 



DEFINICION DEL CICLO .................... 

Corresponde al intervalo necesario para producir un animal apto 
para la venta, tomando como punto de partida la puesta en la 
jaula de la hembra gestante con su nidal, algunos días antes de 
la previsián del parto (alrededor de 2-3 dias) y como final el 
dia medio de venta generalmente a nivel de matadero. 

~squemáticamente podemos representarlo así: 

parto Destete 1 venta 1 

La edad de sacrificio marca la longitud del ciclo y también el 
peso vivo al sacrificio por lo que influye sobre la relaci6n 
número de gazapos por superficie de rejilla en las jaulas 
destinadas a cebadero. 

Por otra parte, el ritmo de cubriciones establece la agrupaci6n 
, de part~s. En el manejo ciclizado se suele aceptar el ritmo de 

1 trabajo semanal, con cubriciones una o dos veces por semana, en 
dias consecutivos, que consecuentemente traen partos agrupados. 
Es posible en ciclizacion optar por ritmos de trabajo cada dos 
semanas o cada 21 dlas, sobretodo cuando se practica inseminaci6n 
artificial. A continuaci6n, en dos ejemplos recogemos dos casos 
frecuentes de ciclización sobre ritmo semanal de operaciones. 



El ritmo de reproducibn es poco dependiente de esta tecnica, ya 
que cualquiera que sea, según la forma de adaptación utilizada,la 
hembra no lactante, puede retenerse en una jaula de espera. El 
destete interviene en función de este ritmo. La mejor 
racionalizaci6n que permite este tipo de manejo, limita los 
destetes demasiado precoces provocados por los desbordamientos 
excesivos que conlleva una tasa de ocupacibn real mal organizada. 
La palpaci6n se efectuará según las costumbres del granjero, en 
principio a los 14 días para evitar manipulaciones, o a los doce 
dias para abreviar los tiempos de producci6n. 

De entre la oferta de jaulas mixtas del mercado espafiol, hemos 
elegido como referencia a estudiar la jaula Polivalente ECUS de 
Extrona. Este modelo es muy novedoso y viene a encajar por su 
concepci6n y diseño en el nuevo contexto de ciclos sucesivos de 
la cunicultura industrial. 

Constatamos sobre el esquema anterior que la jaula será ocupada 
por animales en diferentes estados, que evolucionan en el tiempo 
y que acoge pues sucesivamente una hembra termino de gestacion, 
una hembra lactante, gazapos, antes y despues del destete hasta 
la venta. La jaula debe pues responder a muchos imperativos, con 
el fin de adaptarse consecutivamente lo mejor posible al espacio 
de vida necesario y al crecimiento de los animales. Para las 
primeras fases: Preparacibn del parto, parto y lactancia la jaula 
polivalente l*ECUSw (posicibn A) reproduce las cualidades 
innegables de la jaula "EUROPA-lV, largo tiempo desarrollada por 
EXTRONA, con miles de unidades funcionando testimonian su Valor. 
Por contra, más dificil es de imaginar que esta misma jaula podia 
acoger a los gazapos en crecimiento. Aquí el fabricante ha 
desarrollado una ingeniosa solución de tipo '*interior": Algunos 
dias antes del destete, el fondo del nido de material pldstico es 
retirado como un cajbn y sustituido por un reposa-patas. Las 
paredes son igualmente retiradas a fin de obtener un espacio 
libre de todo obstáculo que se revelara perfectamente adaptado a 
un engorde armonioso de los animales. (Posicibn C). Fondo del 
nido, paredes y reposa-patas se retiran o se montan repidamente 
con una facilidad desconcertante, sin ningún útil especial. La 
retirada del fondo del nido de los 21 o 25 dias de lactancia 
permite por la otra parte una economia apreciable, pues evita la 
compra en exceso de un material no util para los animales a 
partir de una cierta edad. (20% de conomia). 

La "jaula eng~rde'~ (posici6n C) obtenida es igualmente por Sus ' 
dimensiones perfectamente adaptada a los machos, que disponen 
además de un reposapatas que nos ha demostrado su eficacia en 
otros modelos de la marca. La tolva de capacidad suficiente para 
responder a las necesidades de diferentes animales, esta ubicada 
en posici6n apta para la opcibn de alimentaci6n autom8tica. La 
superficie lineal de comedero de dos departameqtos de la jaula 
"ECUS" se ha demostrado plenamente eficaz tambi6n en la fase del 
engorde de gazapos. Lo avalan las jaulas de los modelos Como 
"Cuniversalw (jaula versatil de Gallina Blanca Purina) y muchas 
mds del mercado español de otros fabricantes. 



La jaulas POLIVALENTES - y  la ECUS en particular- corresponden 
bien a una jaula única para la maternidad, el engorde y los 
machos, que preserva y asegura al m8xiiqo el confort de los 
animales, facilita el trabajo del granjero por su funcionalidad y 
permite gracias a su empleo polivalente una reducci6n de 
inversi6n,con mayor ocupación efectiva en número de conejas 
gracias a la ciclizacibn. 

ESTUDIO DE LA DENSIDAD: 

Como hemos constatado, la jaula "ECUS" tiene todas las cualidades 
requeridas para el engorde de los jóvenes. 

En la tabla 1 hemos calculado el coeficiente multiplicador del 
número de jaulas "EcUSW necesarias a partir del destete relativo 
al número de partos previstos en principio deL ciclo con 3 tipos 
de densidades según mantengan 6,7 6 8 gazapos y a niveles de 
prolificidad diferentes: 

TABLA 1 

NB: Este coeficiente que tiene que ver con la reposición, no 
puede aplicarse mds que para las jaulas de tipo "ECUSw y 
corresponde a un ciclo. El cdlculo es aplicable a otros modelos 
mixtos. 



Asi, un cunicultor introduciendo en principio de ciclo - O  hembras 
algunos dias antes del parto, obteniendo al destete camadas de 
7.5 gazapos por hembra presente y decidiendo el engorde de estos 
animales por 7, esto corresponde a una densidad de menos de 19 
conejos por m/2. (conforme a la norma francesa de menos de 45 
Kgs. /m2. para un peso al sacrificio de 2,3 Kgs.) necesitara a 
partir del destete por cada jaula de hembra-nido: 

4 0  jaulas x 0.96 = 38.40 jaulas. 

Constatamos que una densidad de 22 conejos/m2., aconsejada en 
España (sacrificio de 1,9 a 2 Kgs.) se adapta practicamente en 
todos los casos,pero puede poner problemas en caso de sacrificio 
mas tardio, como existe en Francia o en ciertas regiones de 
Italia. Con el fin de paliar este inconveniente, generalmente los 
granjeros preven emplazamientos vacios de jaulas suplementarias 
al ciclo, ( para la utilizacibn de la jaula "ECUS" basta con 
aplicar el coeficiente de la tabla 1 para conocer el número) pues 
introducen las jaulas que faltan al destete o algunos días mas 
tarde, reparten los efectivos para obtener la densidad deseada en 
curso de crecimiento. Otros prefieren utilizar jaulas hembras de 
dimensiones superiores al dptimo preconizado para una hembra y su 
camada, para que correspondan a la continuacidn del engorde de 
los gazapos en crecimiento. 

Estas dos soluciones son perfectamente validas pues en los dos 
casos, la superficie total del suelo enrejillado del conjunto de 
jaulas al final del ciclo, debe de ser la misma conforme a la 
densidad deseada, relativa al confort de los animales dentro del 
objetivo de producci6n. A nivel econbmico, la superficie de la 
nave construida es necesariamente identica ya que corresponde a 
las necesidades obligatorias al final del ciclo y no es 
modulable. Por el contrario al nivel de jaulas, la solucibn de 
dejar luqares libres y arrastrar un número de jaulas superior al 
final del ciclo, puede parecer mas conveniente que en el caso de 
las "jaulas aqrandadasl'.Este Último sistema de jaulas anchas 
reduce las unidades en una superficie dada. A veces hasta -10% de 
jaulas de producción. Sobre el uso de la jaula polivalente modelo 
ECUS -por ejemplo- vemos quela capacidad por jaula entre 7 y 8 
conejos los coeficientes de multiplicacibn son generalmente 
inferiores a 1 en la espectativa española de destetados por 
camada. Este desarrollo nos confirma que el uso de jaulas 
polivalentes no se ve desbordado con las necesidades del 
cebadero . 



PRIMER CASO: CICLIZACION EN UNA SOLA NAVE POR "SERPENTEO" 

En las naves ya existentes, no moduladas, que optan por el nuevo 
sistema de la ciclización aplican lo que los italianos llaman 
"serpenteo". Es decir, aprovechamiento de las hileras de jaulas 
con agrupación de estados fisiológicos. 

A partir de un reagrupamiento de montas sobre dos días 
consecutivos (jueves y viernes), el módulo esta dividido en 
varias zonas qeoqraficas iguales al ndmero de semanas necesarias 
para obtener un conejo apto para la venta, mas una semana. 

En nuestro ejemplo: el ciclo espafiol estimado en 63 días + 1 
semana para limpieza y preparación del material: 10 semanas 
correspondientes a animales de un mismo estado fisiológico. 
Dotamos al sistema de esta zona suplementaria, que nos permite 
efectuar en una semana concreta: la venta de animales (el lunes 
en nuestro caso), limpieza (o vacio sanitario como veremos en el 
caso de los módulos separados), la preparación de jaulas y puesta 
en plaza de hembras qestantes 2 a 3 días antes del parto. Estas 
son introducidas todas las semanas siguiendo el sentido de 
rotación indicado. 

Las jaulas de machos, jóvenes de reposición y de espera, incluso 
si estan en un mismo módulo, son tratadas independientemente. En 
el sistema por serpenteo las jaulas (en posición C) son 
destinadas a cebadera. Como veíamos en la tabla 1, la jaula 
polivalente ECUS permite ajustar perfectamente los animales a 
engordar con el ndmero de jaulas disponible en cada ciclo. 



CICLIZACION DE UNA NAVE POR SERPENTEO 

Sentido de la evolución de los diferentes estados fisiol6gicos. 
Jaulas de macho, jaulas de jóvenes+espera no integradas en la 
"serpiente" 

JAULAS UACHO 

Diferentes zonas, 
corresponden a 
diferentes estados 
fisiológicos 



CICLIZACION EN UN MODULO DE CRIA. 

Evoluci6n de los estados fisiol6gicos en las 10 zonas creadas en 
una semana. 
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A partir de estos datos, hemos presentado, tomando como punto de 
partida el primer dla de ana semana cualquiera, lo que seria la 
configuración de la granja en cuatro fases consecutivas, 
trabajando por serpenteo: del lunes de la semana (n) al lunes de 
la semana siguiente (n+l). 

Una de las grandes ventajas de la ciclizacibn respecto a otros 
sistemas de manejo en grupos es el destete tardlo. En este 
sistema el ritmo de reproducción influye poco. A menudo se 
trabaja con ritmos semi-intensivos. Esto permite un destete 
alrededor de treinta dias y transporte de la hembra a una jaula 
de espera. Sin embargo, con frecuencia las hembras conviven con 
su prole hdsta unos dlas antes del siguiente parto en que cambian 
de lote. El destete de la madre hace de esta operacidn un cambio 
suave, sin estrés y con menor mortalidad global. Según su 
elección el granjero adaptara estos movimientos según como divida 
su nave en numero de zonas necesarias, en función de la edad de 
sacrificio y le dejaremos toda libertad de imaginación a fin de 
que el administre mejor estas zonas según la particularidad de su 
granja. Estos esquemas no constituyen mas que un ejemplo de 
principio de utilizacibn le la ciclizacibn. 

Es de significar que los cunicultores que disponen de naves de 
maternidad y de engorde separados pueden tambien adoptar esta 
técnica. La maternidad se divide en cinco zonas ge0gr8fiCaS y se 
administra como se indicb anteriormente, al destete son los 
gazapos los que salen del modulo para ser reagrupados en función 
de su edad en el engorde. 

No analizaremos aqul el conjunto de ventajas que representa esta 
tecica: Racionalizacibn del trabajo, utilizacidn del material, 
mejor manejo de los animales reagrupados en un mismo estado 
fisiolbgico: lo mismo que han estado largamente evocadas en las 
revistas especializadas y los testimonios de granjeros que la 
practican' pero nos atenderemos si es necesario a atestiguar el 
interes de las jaulas POLIVALENTES que se adaptan a todas las 
situaciones de la granja. 

SEGUNDO CASO: CICLIZACION EN MODULOS SEPARADOS 

Posiblemente, estemos ante el caso ideal. Supongamos aqui, una 
unidad cunlcula de tamaiio relativamente importante, donde cada 
ciclo ocupa un mbdulo. 



Como procedimiento hemos esquematizado sobre planing cuatro 
periodos consecutivos, de lunes una semana dado a lunes de la 
semana siguiente, a fin de visualizar la evolución de diferentes 
estados fisiológicos. Recordemos que las cubriciones que tienen 
lugar los jueves y viernes, lo que agrupa los partos al 
principio de la semana, la venta de los animales tiene lugar el 
lunes por la mañana; permitiendo al final de cada ciclo una 
limpieza, desinfección y vacio sanitario del módulo hasta el 
jueves o viernes segon la elección del granjero. El dnico dato 
zootecnico que hemos modificado, concierne al destete de los 
animales que intervienen mas tardiamente (como lo practican 
regularmente los granjeros italianos), t4cnica que permite evitar 
un doble desplazamiento suplementario de hembras. 
Estas no son afectadas por el destete tardio, dado el ritmo 
semi-intensivo practicado y el trabajo tambien se reduce para el 
operario, al evitar un doble desplazamiento. 

Con el sistema de ciclización en naves moduladas, se destinan 
diez módulos a la producción y dos mas uno dedicado a machos y 
otro módulo "tampon" para acoger la reposici6n, las gestantes y 
eventualmente los desajustes de hembras qestantes no previstas. 
Es la llamada "sala c~modln'~. 

El sistema Ce m6dulos ciclizados permite ejercer vacio sanitario 
sistem8tico a diez de doce m6dulos en la granja. Este control 
resulta eficaz plenamente en la pr8ctica, aunque algunos autores 
preconizan recientemente el %ierre1* de los mddulos integrando 
todos los animales -machos, gestantes y jóvenes-incluidos- en el 
m6dulo de producción. 



CICLIZACION EN MODULOS sEPARAWS: Evolución de los estados 
fisiolóqicos en cada uno de los 10 módulos en una semana. 



En nuestro ejemplo, hemos escogido el jueves para los movimientos 
de los animales indicados en elesquema. 

Despues de un vacio sanitario, el m6dulo se equipara con: 

- Jaulas con opci6n de nido (A). 
- Hembras a 4 dias del parto: 

1-Hembras que provienen del destete controladas gestantes a la 
primera monta. 

2-Hembras que provienen de jaulas de espera controladas gestantes 
que provienen de la segunda monta. 

TERCER CASO: "Ciclizacibn con inseminación artificial1* 

Bien que aún no totalmente dominado hasta hoy, no podemos ignorar 
la probabilidad que el conjunto de granjas del mañana funcionaran 
utilizando la inseminación artificial. Los machos serdn entonces 
ubicados en m6dulos especificas, donde las normas comienzan a 
definirse hoy, y seria iluso querer predecirlas. Notaremos 
solamente que las plazas que quedan disponibles serdn 
utilizadaos por las hembras, para lo cual según hemos visto no 
representa ningún problema la utilizaci6n de la jaula POLIVALENTE 
ECUS . 
Con la inseminaci6n artificial, la cubrición se consigue con 
ayuda de inyecciones hormonales. En caso de palpación negativa, 
podemosbintentar una nueva cubrición al cabo de 14 6 21 dias. 

, ' Esto es: palpaci6n negativa a los 11 dias y cubrici6n posterior 
tres dias mds tarde, 14. O bien, palpacien con resultado negativo 
a 14 dias y cubrición a los 21 dias postcubrici6n primera. 



Muchas granjas industriales que ya efectuan insem-nación 
artificial han reducido el número de ciclos de 12 a 4. En Espatia, 
el ritmo de trabajo cada 14 dias reducirla la granja de 10 a 5 
ciclos. Asi se mejora la rentabilidad de la unidad productiva, 
se espacian las recojidas ( o entregas) de semana: se agrupan las 
entregas de gazapos, con lo que una granja que entregaba 500 
gazapos a la semana ahora podra entregar 1000 cada 14 dias; es 
mas cómoda la utilización de alimentos especializados. Con este 
sistema, tambien la JAULA POLIVALENTE ECUS se adapta 
perfectamente bien en el nuevo paisaje de la cunicultura con 
futuro. 

A partir de estos diferentes casos hemos tratado de guiar a los 
granjeros en la utilización de la jaulas POLIVALENTES. Hemos 
descubierto que a cada problema aporta una solución. 

La ciclización es el futuro del cunicultor industrial. Las jaulas 
y el material polivalente facilitan el manejo ciclizado. El 
material fabricado en España -el modelo ECUS especialmente- 
demuestra gran capacidad de adaptación a otros nuevos sistemas 
aplicados en toda la cunicultura moderna (Francia, Italia, 
Portugal, Espana). El material es parte esencial en el manejo de 
la granja. El correr de los tiempos nos lleva a jaulas 
versátiles. 

NB. Nuestro agradecimiento a la Sociedad "EXTRONA" y Sr. T U D E W  
Director de la Estación Experimental Cunicula del 1.N.R.A de 
Toulouse por su colaboración en la redacción de este documento. 
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A solo unos m e s  de la apertura total en la Comunidad 

Euvopea, con la competitividad que de ella se der~rara. asi como 

los acuerdos de Maartricht que obligaran a una convergencia de 

eficiencia y de costes, nos obliga a insistir en el t m a  de 

?rduuccrbn de cortes4' en cunicultura. aunque esta rmJor expresado 

en "mejora de la productivrdad". 

La cria de conejos. entre otras cosas. re diferencia de 

otras ganaderfas que pueden ser inclusive extensivas. en que deben 

oblrgatoriamente mantenerse de~tro de jaulas. y estas >aulas estar 

protegidas por costosos locales, al menas hhsta hace paco. 

La inversidn en edificto y equipo rnfluye proporcranalnente muchírmo 

mds en los costes de producctbn, que w la avicultura, en el ganado 

gorcino. o en los ganadas avino y vacuno. 

En las jaulas cuniculas se han conreguldo grandes avances 

(Europa y Ecurl que significan reducciones de 202 d e  espacio ocupado. 

teniendo atn mayor espacio para la coneja y su camada. 

En los edificios. la tendencia en años parados fue hacia 

la tecnalogia, que representaba costes muy altos. aparte de no inejorar 

senriblermnte los resultados de produccibn. con el consiguiente 

peligro de caer en el "cansancio de nave". Existen stn embargo 

CUnicultOres, que c m  el conocido Jaume Casas Riera. que llevan 



años y sños criando coneps "stn local" o al menos en lo que $e 

entiende por local. El Sr. Casas segan nos ha cmtado orgulloso, 

lleva ya 37 aeos wiando "al aire libre". con simples cobertizos. 

ES la qlle hoy dia, con equipos BCOrdl, se la Ilma "OPEN+AIR". 

E ~ t e  sistema paracia tenia 5610 posibilidades en zonas 

templadas. cerca de la costa, y posteriormente re le reconocid unas 

condiciones ibeales para aumentar la capacidad de une nave, 

poniendo el engorde fuera, en sistema "Open Air". Hoy dla tanbien 

tenemos ya experiencia de la posibilrdad de tener la total~dad de 

la granJa en "Open A l ? " .  con p e w e h s  trucos. en cualquier area de 

Espaiia. 

Areas clidticas de Espaiia y Portugal. 

El sistema "OPEN-AIR" para cunicultura puede instalarse 

en cualqu~er clima de la Penfnsula Jberlca. ya que se ertd 

de%arrollando incluso en el Norte de Francia y en cllmas mks duros. 

51" embargo, conviene conocer las tms imar clrmCticar 

de España y Portugal. Templado, Fria y Calurosa. 

En la Templada no hay ningún inconveniente. 

En la m, de llegar muy por deba~a de cero conviene prever 

no se hielen las conducclonas de agua. "TERMO FLEX" es la solucibn. 

En la -, deve preverse o bien sombra de arboles, 

riego del techo, o simplemente adquirir las plac<)s onduladas 

calorifugadas o como mlnimo brillantes por arriba, o pintadas de 

blanco. 



E l  pequeno c o s t e  e x t r a  de e s t a r  recomendaciones.  continuando 

r i e n d o  econbmicar,  compensarin ron crecer por l o s  r e s u l t a d o s  

E l  s is tema mar iddneo ( y  copiado)  es e l  de dos h i l e r a s  

de j a u l a s .  con p a s i l l o  e n t r e  ambas. sustentadas  can unas pata5  que 

a l a  vez soportan un t e j a d o  a d o b l e  v e r t i e n t e .  (Ver f i g u r a  A l  



El 'Upen-Air" t iene dos vertientes. o posibilidades. que 

puerfan mteresar tanto a las nuevas cunicultores o en aquellos ya 

establecbdoi. 

IA i  "OPEN AIR" PARA NUEVAS GRANJAS 

E ~ t a  m l u o á n  está recomendaba para nueras granjas 

 completa^, y l as  cardc ter is t~cas de dos da las variantes fabricadas 

son las slgwlenter: 

PARA REPRODUCTORES 

Se t re ta  de un conjunto mpl iab le  de 2 m. con capacidad 

pa'a dlez COReJaS madred. cmpuesho por dwz jaulas, equipadas con 

TU L ~ l v a s  del t i po  M-2 de 3-5Xg.. diez bebederes minl y tuhería de 

agua en PVC. Los d ~ e r  nidas metalicos se completan con se15 cunas 

sandwich modelo 2.000, r e i r  tapas y cuatro reJ i l l as  m t i t l c a s .  

E l  conjunto estd fabrrcado en chapa y v a r i l l a  galvanlrada 

en caliente. sobre estructura metalica en p e r f i l  galvanizado que 

autosopwta las jaulas y e l  techo. 

Las placas de l a  cubierta, no i nc lu~das  en e l  suministro 

pueden ser de gluminia. fibrocenenta, andullne 9 similares. 

PPARA CONEJOS DE ENGORDE 

E l  conjunto mp l i db le  de Zm. para sesenta Y cinco a setenta 

ga:apos. de engorde, esta Compuesto por acha jaulas de 51 x M cms. 



equipados con tolvar M-3 de 3.6 ~ g .  de capacidad. ocho bebederos 

mini y tuberla de agua sn PYC. iguatmente fabricadas en chapa Y 

varilla galvanizada en callente. y can las mismas apciones que en 

e l  caso anterror para l a r  p l a w r  de cubrertas. 

( E l  "OPEN-AIR" PARA AMPLIACION DE GRANJAS 

D ~ I  sistema que s in  duda supone una novedad y aporta 

grmdes ventajas puede ser u t i l i r a ~ o  igualmente en l a  ampliaclbn 

de granjas ya existentes, de l a  mrma forma que ya estdn haciendo 

otros cUn~cultore%. aprovechando e l  espacio actualmente dedicado 

a engorde en las granjas clásicas. uti l ir.3ndolo para reproductores 

e instalando e l  engorde en e l  nuevo 'Open A i r " ,  con l o  que se consigue 

aumentar l a  produccibn de l a  granja en un 70 por IDO. l o  que se 

consigue por otra parte co* muy pocd tnversibn. 

VENTAJAS RECONOCIDAS 

Las ventajas mar s igni f icat ivas y dignas de valorar por  

su incidencxa en l a  marcha ecoriánica de l a  explotacl6n son l a r  

siguientes. 

El montaje del equipo naves + jaulas es sumamente f i c i l ,  

hasta e l  punto de que puede r e a l ~ z a r l o  s in problemas e l  propio 

cuidador s i n  necesidad de ayudas de ningün t ipo  n i  permisos costosos. 

La ~n r ta lac ibn  de una granja cunlcula con e l  sistema .Open 

A i P  es más de un 50 por 100 más econdmico que e l  resto. l o  que se 

traduce logtcawnte en una mayor rentabil idad. que en d e f i n ~ t i v a  

es e l  pr incipal  objetivo que se persigue. 
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S i  esta nave. que es posiblwente e l  cuel lo de bote l la  

a l a  expansion, por f a l t a  econánica o por f a l t a  de espacio ice? 

permiso5 de edi f icar I l i i ldes,  vecinos. rentvaa,  etc....) 

l a  transfomamos e r a l o  madres y swr ~orrespondientes machos q u d a r i a  

en 198 madres y 18 machos. 

i i m s  aumentado 78 madres (un 65% exactamente). 

La producción de las madres sera" por tanto mas del  65% superior 

a l a  de antes. 

' Y que h a c e m ~ ~  wn los gazapw de engorde 0 .  Aquí viene 

l a  novedad del sistema 'Opn Air".  

De forma simple y con un nuevo concepto de engorde a l  a i re  

l ib re .  con estructura novedosa, y una jaula adecuada, los gazapos 

r e c m  destetsdos (30-32 dfas) san transferidos a las ~ a u l o s  R i r '  

al igual que re  hacia antes en sus jaulas de engortle. (Ver figura 





DATOS ITAVl 1989 

Peso v i ro  en 49 días 

Pese vivo en 17 elas 

Pe50 obtenido por jaula 

l nd~ce  de consunni 

Consumo d ia í i a  6r. 

Inversi6n por baterfa (FFI 

EXTERIOR 

9.6 

1P83 Gr.  

2215 Gr. 

IZOM Gr. 

Con e s o s  datos resmidos. puede verre l a  gran diferencia 

econdnrica. salen n6s Kgs. Y la  lnversidn es exactamente cuatro veces 

menor en e l  sistema ex ter io r .  

Pero en prmedio. puede afirmarse rotundamente que puede 

hacerse e l  engorde en exter ior  por economla. pero mucho mds importante 

por  l a  amplIaci6n de l a  cantidad de madres y por tanto de conejos. 

kgs. de conejos producidos. 

A n ~ v e l  de prmedio de Espaila. los resultsdos económicos 

de eJte ejmplnpla de poder parar de 1 2 0  Jaulas maternidad a 198, 

representan beneficios globales, que ron los m icos  que deben 

interesarnos, da nBs de T m1116n de peretas anuales. 



En ambas posibilidades, granja nueva. madres y engorde, 

o en grpnja existente. ampliando el número de madres que se 

mantendrfan dentro del local, y poniendo el engorde en OPii i  A I R ,  

las ventajas econbm~cas son tan grandes. que crea es obligacidn moral 

insistir por tercera vez. y cada d í a  mas canvencido. destacando todas 

las ventajas que puede representar a los cunicultorer españoles para 

aumentarles rus beneficios y de reducirse estar por competencia 

aurapea, poder mantener la competttividad por producir a cortos 

menores. 










