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Hace nueve años, el 11 y 12 de noviembre de 1976, se celebraba en Barcelo- 
na el I Symposium Nacional de Cunicultura bajo la incipiente formación de Asescu. 
Doce trabajos y una gran ilusión constituian su bagaje inicial. 

Después se llevó a término la consolidación de Asescu, haciendo realidad, 
entre otras funciones, la que le asigna el artículo 2d de sus Estatutos: "Promover 
los congresos nacionales de cunicultura". 

Como consecuencia se desarrollaron sucesivamente el I I  Symposium en 
Pamplona, el I I I  en Valencia, el IV en León, el V en Sevilla, el VI en Zaragoza, 
el VI I en Santiago de Compostela, el VI I I en Toledo y el actual y I X en Figueres. 

Una evidente realidad de lo que es Asescu. 
En este IX Symposium de Figueres merece destacarse la participación, 

por segunda vez en la historia de los Symposiums de Asescu, de un ponente extran- 
jero, precisamente francés, lo que sin duda colaborará en la intensificación de las 
relaciones técnicas y comerciales entre el vecino país y el nuestro, que esperamos 
se materialice, de forma inmediata, entre los cunicultores del Midi francés y de 
Catalunya. 

También merece destacarse su ubicación en una gran zona cunícola, con 
un elevado nivel técnico y un enorme interés en mejorar, lo que se ha traducido 
en la existencia de una potente Asociació de Cunicultors de Girona que merece 
toda suerte de placemes y felicitaciones por la organización de este Symposium 
de 1984. 

A ellos, nuestra gratitud por su valiosa labor. 
Deseamos, por otra parte a todos los asistentes al Symposium una feliz 

estancia en la bella y acogedora ciudad de Figueres que, junto al interés técnico 
de la reunión, nos ofrecerá, con o sin tramontana, la posibilidad de gozar de los 
paisajes, de la gastronomía y de la relación con las gentes de este Ampurdán in- 
comparable. 

Bajo la "Presentación" de los diversos Symposiums ha figurado el nombre, 
según los casos, de la Junta Directiva, de la Comisión Organizadora o del Presidente 
de Asescu. Rogamos se nos permita, esta vez, que la "Presentación" vaya firmada 
por el actual Presidente de la Asociación y así poder ser motivo de despedida al 
terminar, con este Symposium, los cuatro años que los Estatutos señalan para la 
realización de nuevas elecciones. 

Nuestra más sincera gratitud de modo especial a quienes han colaborado 
con tanta eficiencia en las dos Juntas de Gobierno que se han sucedido bajo nuestra 
presidencia y a los organizadores de los Symposiums de Zaragoza, Santiago de 
Compostela, Toledo y este de Figueres ya que a ellos se debe todoel éxito obtenido. 

Y como ya es frase habitual en nuestras reuniones: ¡Hasta el próximo 
Symposium de 1985! 

Pedro Costa Batllori 
Presidente de Asescu 
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EL CONEJO, UNA CARNE PARA EL FUTURO 

Avda. San Francisco, 29-4apl. 

GIRONA - 
Mi designacidn para desarrol lar  l a  ponencia - 

inaugural me ha proporcionado l a  satisfacci6n de presen - 
tafies un senci l lo  trabajo a l a  Asociacidn Española de Cu- 
nicultura, a s l  como l a  satisfaccidn de rencontrarme con - 
antiguos compañeros de l a  profesidn veter inar ia  y con o- 

t r o s  entrañables amigos. 

En m i  pnencia he intentado reflexionar sobre 
algunos puntos de acuerdo con unas bases metddicas que - 
conducen a l a  af llaiaci6n de que l a  ciencia y l a  tecnica - 
son por derecho propio una de l a s  formas &S primitivas - 
que t iene e l  hombre para entender su ambiente. 

i a  indust r ia  ganadera ha hecho s ignif ica t ivos  
progresos en l a  obtencidn de a l t o s  niveles de produccidn/ 
en l a s  dos Últimas décadas. La indust r ia  ganadera ha d e j a  
do de se r  un hnedio de vida" m& para convertirse en am- 

pl io  campo comercial, basado en los  adelantos conseguidos 
tanto por las ciencias puramente bioldgicas (nutricidn, 
né t i ca  y f is io logfa)  como por l a s  dedicadas a luchar con- 
t r a  l a s  enfermedades, todo e l l o  respaldado por unos prin- 
c ipios  económicos nuevos. Esta afirmacidn de l  autor Cole, 
junto con e l  pensamiento d e l  profesor Luque que decia que 
l a s  modernas técnicas de explotacidn animal han t ra ido - 
consigo entre  o t ras  mutaciones l a  substitucidn paulatina, 
de l a s  antiguas reglas empíricas de alimentacidn y repro- 



duccidn por ot ras  normas fundamentales sobre una base c ien  
t i f i c a  de experimentacidn y comprobacidn rigurosas nos .in- 
ducen a creer  que l a  indust r ia  ganadera en general y l a  cu  
nicoia en par t icular  se consti tuirán en sectores e c o n ó g  - 
cos importantes contando para e l l o  con e l  soporte de unas/ 
estructuras productivas, san i t a r i as  y comerciales e f i c ien tes  
que conduzcan a l a  obtencidn de productos de óptima cal& - 
das por un lado y que l a  c r í a  animal se convierta en e l  - 
máximo exponente de l a  civil ización moderna. 

lb un canto del  l ib ro  de San Ivan Clímaco l la-  
mado Escala espir i tual ,  se describen t r e i n t a  escalones por 
donde pueden subir  l o s  hombres a l a  cumbre de l a  perfec  - 
ción. La cunicultura como o t ras  ramas económicas no puede/ 
l l egar  a tan a l t a  cumbre, pero sin embargo l a  cunicultura, 
con i lus idn y sac r i f i c io  tambic?n puede alcanzar o t ras  metas 
elevadas. 

Nuestra exposicidn de l a  c r í a  cunicola l a  sus- 
tentamos en dos factores que todo empresario debería cons& 
derar siempre ante cualquier planteamiento de l a  produccidn 
ganadera. Dichos factores son l a  especializacidn y l a  sim- 
plificación. 

Nuestra ponencia l a  dividiremos en l o s  siguien 
t e s  apartados: 

1.- Aspectos nu t r i t ivos  de l  conejo. 
2.- Aspectos dietét icos.  
3.- Aspectos comerciales. 
4.- Aspectos nutricionales. 
5.- Aspectos generales d e l  comportamiento ani- 

m a 3  y su relacidn con c i e r t a s  enfermedades. 
6.- Visión de futuro. 



1.-VALOR NUTRITIVO DE LA CARNE DE CONEJO 

La American Meat Ins t i tu te  Foundation da l a  
siguiente composici6n de l a  carne fresca, limpia de hue 
so y aponeurosis: 

17 % de proteínas. 
20 % de grasa. 
62 % de humedad. 
1 % de cenizas. 

Estas c i f r a s  sdlo son orientativas.  A c o n t i  
nuacidn damos contenidos de proteína y grasa de difere: 
t e s  t ipos  de canales: 

Tipos de canal Peso aproximado Proteina % Grasa % 

Terneras 150 - 200 14  - 20 8 - 10 
Añojo 200 - 300 15 - 21 12 - 19 
Cerdo 70 - 80 12 - 16 30 - 38 
Cordero 5 - 10 11 - 16 20 - 25 
Pollo 193 - 195 12 - 18 9 - 10 
Conejo 190 - 193 19 - 25 3 - 6  

3 

El porcentaje de carne magra de una canal - 
en general var ia  mucho y e s  inversamente proporcional - 
en contenido en grasa. 

ia de l a  canal se encuentra p r i n c i  
p a h n t e  en dos tej idos:  conjuntiva y muscular. En l a  - 
carne e l  miísculo contiene l a  mayor proporción de prote& 
na y l a s  de mayor valor nutri t ivo,  son l a s  llamadas p rz  
teinas es t ructurales  y sarcoplásmicas, que e s  en donde/ 
se hallan incluidos numerosos enzimas, como son l o s  g$ 
co l i t i cos  y l o s  oxidativos. Tambien se ha l l a  l a  miosina. 



La carne de conejo e s  uno de l o s  alimentos, 
de más a l t o  valor proteico que puede producirse en l a  - 
c r í a  animal. Asimismo tiene unos porcentajes muy bajos/ 
en grasa,colesterol y sodio. 

Porcentaje de l o s  aminoácidos de l a  carne - 
de conejo: 

Wsina - 8,7 
Meteonina - 2,6 
ieucina - 8,6 
Histidina - 2,4 
Arginina - 4,8 

Treonina - 5,l 
Valina - 4,6 
Isoleucina - 4,0 
Fenilalanina - 3,2 

Este cuadro nos muestra una proporcidn muy - 
equilibrada de aminoácidos que hacen muy estimada l a  c- 
ne de conejo. 

El contenido de grasa en l a  carne de conejo 
e s  muy bajo y e s t a  particularidad favorece su inclusidn 
ante cuadros c l ín icos  en medicina humana que requieran/ 
d ie tas  hipocaldricas. Los ácidos p a s o s  que forman las 
mol4culas l ip id icas  de l a  carne d e l  conejo son i n s a e  
dos en su mayor parte (63%). 

1.2.1.- Colesterol.- 
El coles terol  e s  uno de l o s  componentes de 

l o s  l ip idos  de constitucidn de l o s  organismos humanos y 
animal que se hallan en e l  suero sanguíneo en una pro - 
porcidn de 50 a 200 m1g.k. Dicho componente e s  s in te t i -  
zado por e l  organismo humano, incluso cuando l a  d i e t a  - 
e s t á  exenta de sustancias de composicidn quimica se- - 
jante a aquella. lb l a  d ie ta  humana no deber& sobkpS - 
sarse l o s  500 rnl&Z.de coles terol  al d í a  y por persona - 
por su posible relacidn en l a  ~ a t o d n i a  de a l a a s  e l  - 



f ermedades cardiacas (ar ter ioscleros is)  . 
La hipercolesterinemia puede reconocer su - 

g h e s i s  debido a l  ingreso de cantidades elevadas de co- 
l e s t e r o l  en determinados alimentos, aunque se debe de - 
reconocer que dicho estado fisiopatoldgico tambikn se - 
puede originar por retencidn cuando e l  f l u j o  b i l i a r  es- 
t a  detenido ( ~ c t e r i c i a s  por obstruccidn o casos graves/ 
de lesiones hepáticas en que l a  b i l i s  no sea segregada). 
Por último puede presentatse l a  hipercolesterinemia por 
movilizacidn intensa de l o s  depdsitos f isioldgicos como 
son l a s  glándulas suprarenales, l o  que acontece por e jem 
plo en l a  gestación, en e l  curso de l a s  enfermedades 
feccionas y en l a  convalescencia. 

Contenido en coles terol  f m i l o g r ~ o s  por 100 gr.- 
de carne). 

............... Conejo 50 
Pollo (pechuga) ...... 90 ........ pollo (muslo) 60 ................ Cerdo 105 
Ternera (magra) ...... 95 
Ternera (grasa) ...... 125 

Las cenizas de l a  carne en general contienen 
todas sus sa les  minerales, y su composición química se - 
indica a continuación: 

................ Fdsforo 41 % ................ Pot6sio 37 % 
Sódio .................. 10 % 
Cloro .................. 4,s % 
Magnesia .............. 3 % 
Calcio ................ 2,s % 
Azufre .e............... 1 . % 
Sí l i ce  ................ 0,6 % 
Hierro ................ 0,4 % 



En l a  carne de conejo hay que destacar e l  - 
bajo contenido en sddio ( 40 m l .  por 100 grs.). Ello e s  
destacable porque l e  hace jugar un papel importante en 
e l  mundo de l a s  d ie tas  hiposddicas que son muy indica  - 
das para reducir l a  obesidad 

2.- ASPECTOS DIETGTICOS Y - 
VALOR DIGESTIVO DE U CARNE 

Del conjunto de observaciones hechas se de- 
duce que l a  carne debe considerarse como faciimente di- 
gestible,  mientras sea t i e r n a  y blanda, no demasiado - 
grasa y se coma en cantidad moderada. La carne dura de- 
be permanecer más tiempo en e l  tubo digestivo que l a  c e  
ne blanda y jugosa, que e s  f acilmente accesible a l o s  - 
jugos que determinan l a  digestidn. Un exceso de grasa - 
re tarda  e s t a  última, porque envuelve l a s  f ib ras  muscul& 
res e impide o d i f i c u l t a  l a  accidn d e l  jugo gast r ico  so- 
bre e l l a ,  exigiendo a s í  mayor trabajo de l  estdmago. 

Cuando se ingiere de una vez gran cantidad 
de carne, e l  estdmago no puede efectuar sus contraccic 
nes normales y no se mezcla bien e l  jugo gast r ico  con/ 
l a  carne que debe s e r  digerida, a s i  e s  que debe perma- 
necer m á s  tiempo en e l  estómago y l a  digestidn resu l t a  
pesada. 

2.1.- Valor digestivo de l a  carne de conejo.- 

Sumando a l o  dicho en e l  precedente c a p i t ~  
l o  señalaremos que l a  estructura d e l  t e j ido  conjuntivo 
y d e l  muscular de l a  carne de conejo resu l t a  de f &il/ 
degradacidn en e l  estámago y es to  unido a l a  baja pro- 
porcidn de grasa hace que se re t rase  l a  sa l ida  d e l  ,con- 
nido estomacal hacia e l  duodeno y en consecuencia e s t o  
da lugar a que l a  carne de conejo resul te  l a  m& f aci& 
mente digestible . 



2.2.- Breves consideraciones dietdticas.- 

La canal de conejo aporta menos coles terol  (50 
mgs. por 100 gramos de carne) que ningún otro t ipo  de car- 
ne, ya que e l  pollo, en igual cantidad da una c i f r a  de 90 
s i  se t r a t a  de una pechuga y de 60 s i  e s  e l  muslo. E l  cor- 
dero aporta un contenido de 100 mgr./por 100; e l  cordero - 
105, l a  ternera(magra) 95; la ternera (grasa) 125 y e l  
jo 140. 

Tambidn sabemos que 100 gramos de carne de co- 
nejo proporciona l a  mitad de calor ias  (99) que igual  cant& 
dad de pollo (195), e iguales calor ias  que l a  carne de va- 
ca  o ternera, y tambi6n menos que e l  cordero y mucho menos 
que e l  cerdo. 

La carne de conejo jdven de granja puede se r  - 
denominada l a  carne d ie td t i ca  por excelencia, en base a l o  
expuesto anteriormente y s i  consideramos su bajo contenido 
en sodio y su elevado contenido magn6sic0, e s  por l o  que - 
exponemos dicho c r i t e r io ,  que servi r5  para formular una bg 
se de estudio en d ie té t i ca  humana. 



3 e- COMERCIAJJZACION DE LA CARNE DE CONEJO 

Para conseguir que l a s  operaciones comercia- 
l e s  se efectúen con transparencia se r ía  necesario que l a  
administracidn normalizase l a s  canales d e l  conejo con - 
c r i t e r i o s  técnicos, econbmicos y sani tar ios  y que poste- 
riormente fueran de obligado cumplimiento su c las i f ica-  
cidn comercial en los  centros autorizados para e l  sacri- 
f i c i o  de es te  t ipo  de animal de abasto. Para aumentar la  
ef icac ia  comercial a n ive l  de produccidn s e r i a  de impe - 
r iosa  necesidad que los  cunicultores estuvieran bien in- 
formados de l  valor re la t ivo de l a s  canales de l  conejo y 
lograr unos mejores precios por l a  calidad superior de - 
l a s  canales producidas. El sobreprecio se lograr ía  por- 
que l o s  consumidores, cada vez miSs exigentes, e s ta r í an  - 
dispuestos a pagar más por productos de mejor calidad. 

En Cataluña se comercializa directamente de l  
productor a l  matadero y l o s  precios son regidos por lon- 
jas oficiales,  siendo l a  de Bellpuig (Lérida) l a  que ca- 
si  siempre marca l o s  precios de todos l o s  mercados nacic  
nales. 

La demanda d e l  mercado español se encamina 
a canales entre  0,900 y 1,100 Kgs., de peso, por l o  que 



l a s  cifras medias de..la canal d e l  61 % supone que se - 
han criado conejos hasta e l  sac r i f i c io  con un peso vi- 
vo comprendido entre  1,700 y 2 Kgs. y unos dos meses - 
de vida. 

Los conejos sacrificados a los  2 Kgs. y m: 
dio de peso vivo tienen un mayor contenido en grasa, - 
un menor contenido en agua y un superior valor calóri-  
co que l o s  sacrificados a los  2 Kgs. de peso. ~ambic?n/ 
se ha observado que l o s  conejos sacrif icados a un peso 
aproximado a los  2 Kgs. y medio mejora e l  rendimiento/ 
a l a  canal, ya que a medida que se aumenta ese paráme- 
t r o  disminuye e l  peso re la t ivo d e l  aparato y contenido 
digestivo. Tambidn hay que destacar que l a s  hembras - 
presentan un porcentaje superior de grasa 5 % a p r e -  
damente que los  machos. 

E l  estado español solo acepta dos catego- 
r í a s  de carne de conejo: animales jdvenes y animales 2 
dultos. De l o s  ánimales j6venes ya hemos hablado ante- 
riormente. Los conejos adultos son animales entre  6 m e  
ses  y dos años. l a s  canales son desiguales en tamaño y 
peso, oscilando entre  1,400 grs. y 2,500 grs. 

Ia pre sentacidn de l a  canal de 1 conejo de 
granja e s  exclusivamente en canal neta, o sea l i s t a  pa  
r a  cocinar, ya que no debe presentar n i  pie2, n i  viste- 
ras, n i  extremidades, quedando en e l  i n t e r i o r  de l a  c a  
n a l  l o s  riñones, e l  corazbn, e l  hígado y algunas veces 
los  pulmones. 

ih relacidn a l a  comercializaci6n ampliare_ 
mos un aspecto muyhabituai en e l  mercado nacional con- 
s i s t en te  en que las pequeñas explotaciones familiares, 
consideradas como minifundios requieren l a  intervencidn 
de l o s  intermediarios que hacen l a  recogidas semanales 
de l o s  conejos. 



3.1.- CLASIFICACION DE LAS CANAIES DE CONEJO 

Dicha clasificación l a  tomaremos como ele- 
mento de juicio y de normalizacidn de esta producción/ 
animal. Se& e l  instituto TQcnico de Avicultura fran- 
f6s ITAVI es factible clasificar l a s  canales de los co 
nejos con solo t res  p a r h t r o s ,  que son: 

Longitud de l a  grupa. 
Longitud del dorso. 
Circunferencia de l a  grupa. 

Ello permite normalizar a t res  tipos de ca  
nales, que son: 

Una primera categoria procedente de los cg 
nejares tradioionales con unas canales largas y muy deL 
gadas . 

Una segunda categoria en las  que l a s  canales 
son anchas, amplias y con buena calidad de grasa. 

Y una tercera categoría intermedia entre - 
las  dos mencionadas. 

E l  mencionado instituto tambi6n estimd l a  
importancia de l a  grasa p e r h n a l  como cri ter io de en 
gorde, y de esta forma se establecieron cuatro categ* 
r i a s  : 

l a  Categoría, sin grasa perirrenal. 
23 Categoría, grasa que no llega a cubrir - 

los riñones. 
3g Categorla, riñones casi cubiertos. 
4" Categoría, riñones totalmente cubiertos. 



3.2.- Consumo: 

Tal como se expresa Serna, en e l  cálculo d e l  
consumo se considera por un lado l a  producci6n oficial ,-  
e s t o  e s  l a  declarada o controlada y de o t r a  aquella que 
se estima consumida por l a  propia familia productora y - 
que especialmente en e l  medio m a l  supone una cantidad/ 
respetable. 

No haremos una exposicidn es tad í s t i ca  de los  
datos de consumo de piensos compuestos para conejos, de 
mataderos de conejos, de censos cunicolas de l a s  difere: 
t e s  provincias españolas porque existen importantes t ra-  
bajos a l  respecto, sin embargo expondremos que e l  consu- 
midor habitual  de l  conejo se encuentra habitualmente en 
e l  área mediterranea  rancia, I t a l i a ,  ~ s p a ñ a ) .  F'rancia/ 
e s  e l  país de mayor consumo de l  mundo superando l o s  6 Kg. 
por habitante y año. I t a l i a  e l  consumo de carne de cone- 
jo se c i f r a  en un 5 % d e l  t o t a l  de l a s  carnes consumidas. 
España e s t a  a un n ive l  in fe r io r  ya que su consumo no 1- 
ga a 3 K g r s . ,  por persona y año, en cambio en Cataluña 
estamos a niveles semejantes de consumo que Frrancia e ' 
t a l i a  ya que podemos c i f r a r l o  en 3,s Kgs. 

El consumo en .Estados Unidos e s  de unas 15 - 
m i l  toneladas l o  que representa unicamente 70 gr. por - 
persona y año y seguramente e s  consumida por minorfas 6~ 
nicas no anglosajonas. A pesar de es te  bajo consumo en - 
los  Estados uNidos exis te  una gran promocih de l  conejo/ 
teniendo en cuenta que e s  un gran país productor de c e  - 
rea les  y de so ja, señalando l a  importancia d ie te t i ca  de - 
e s t a  carne. 



4. - ASPECTOS NUTRICIONAIES DEL CONEJO 

ünicamente expondremos breves considera- 
ciones de tan vasto campo. 

W s t e  una servidumbre entre alimentos y 
aparato digestivo, ya que este Gltimo estar4 siempre 
en estrecha dependencia de los  nutrimentos ingeridos 
y como refer ía  e l  profesor iuque l a  génesis de los  - 
más importantes transtornos morbosos de l a  patologia/ 
digestiva radicaban en l a  alteracidn o desviacidn de 
dicha dependencia. De es ta  forma los  requerimientos/ 
nutricionales deben ser cuidadosamente estudiados, - 
para que l a  eficacia a l h n t a r i a  sea l a  dptima y no 
transcurran procesos morbosos como enterotoxemias - 
por ejemplo. 

4.1.- Fibra.: 

E l  contenido en f íbra  de una dieta  cunícula 
se ten&& en cuenta ya que e l  conejo necesita un mi- 
nimo de f ibra  para que e l  funcionamiento digestivo - 
de tipo mecánico transcurra normalmente. Ia cuantía 
fibrosa queda cifrada, según diferentes autores en, - 

10/25 %, observán ose que a niveles superiores - 
al 20 % existen una in 9 bici& de l  apetito, que a e fec  
tos econdmicos conduce a un descenso de l a  velocidad 
de crecimiento y posteriormente de un empeoramiento/ 
en e l  índice de conversidn. relacidn a l  estudio - 
del  rendimiento a l a  canal en proporcidn a l a  canti- 
dad de f ibra  en l a  racidn alimenticia hay que tener/ 
en cuenta que al incrementar l a  racidn fibrosa se e 
crementa e l  peso del  aparato digestivo, disminuyendo 
e l  rendimiento a l a  canal. 



4.2 .- Nece sidade S nitrogenadas: 

lh reiacidn a dichas necesidades sabemos que 
cualquier exceso de ingesta de una dieta  hiperprotéica - 
puede ocasionar problemas entbricos. A seme jante resul tz  
do patoldgico se l lega con dietas higrprotbicas  que con 
ducen paralelamente a una mayor mortalidad, a unos nive- 
l e s  mínimos de crecimiento y a una disminuci6n de los  - 
rendimientos a l a  canal. 

Se& e l  balance metabdlico prot6ic0, o sea 
l a  resultante de l a s  dos fases de proteogénesis y proteo 
l i s i s  (asimilativa y desasimilativa) se requieren para - 
e l  conejo en l a  f ormulacidn de sus raciones los  amino&: 
dos l i s h a ,  meteonina y arginina que se incorporan funda 
mentalmente en forma sinGtica.  Otros aminobidos ese; - 
ciales del  conejo son: treonina,histinina, isoleucina, - 
leucina, f enilalanina, triptdf ano y valina. 

I 4.3.- Vitaminas: 

Ia mayor& de los  animales domésticos están 
sujetos a unos requerimientos vitamhicos, cuya tasa de- 
be ser  alcanzada diariamente s i  se aspira a un manteni- 
miento de l a s  funciones normales del organismo. Tales - 
mínimos vitamínicos son satisfechos en su mayor parte - 
por e l  aporte de l a  racidn alimenticia, y en cier tos  c a  

sos por l a  actividad sintetizadora del  propio cuerpo a- 
nimal. En apoyo de e s t a  afirmaciún cabe c i t a r  l a  sínte- 
s i s  de vitaminas del  grupo B y vitamina K. Para que se 
sintetice vitamina K en los conejos es indispensable - 
que l a  poblacidn microbiana del ciego este  compuesta b i  
sicamente de especies anaerdbicas, especialmente de ba- 
c i los  no esporulados. Estos microorganismos ademis de - 
l a  vitamina K sintetizan del grupo B, aunque no en l a  - 
suficiente cuantfa para cubrir l a s  necesidades de l a  



tamina El, E 6  y B-12 cuando se t r a t a  de animales jdvenes 
y de crecimiento rápido y por l o  tanto en es tos  casos se - 
requiere adicionar dichas vitaminas en e l  pienso. 

Para que los  procesos fermentativos en e l  tra-  
mo i n t e s t i n a l  se realicen normalmente se requiere un ph i- 
dbneo. Así en los  carnfvoros su ph i n t e s t i n a l  dptimo será  
ligeramente ácido, mientras en los  .irniantes se acerca a 
7, y e s  ligeramente alcalino en los  Bquidos. En los  cone- 
jos e l  ph in tes t ina l  $timo se s i t ú a  en torno a 6,s. Cuan 
do e l  ph i n t e s t i n a l  e s  basico (ph)/8) se favorece l a  mul: 
t ip l icacidn anárquica bacteriana y para solucionar dicho/ 
problema conviene acidi f icar  e l  medio. Murisse (1.980) 
comienda e l  uso del  ácido acetico (una cucharada de vinagre 
por l i t r o  de agua durante cinco días),  a f i n  de conseguir 
una correcta acidificacidn de l  ciego, controlar l a  f l o r a  - 
microbiana col ibaci lar  y reducir l a  mortalidad. Por otro 
lado otros autores,HAMUS y colaboradores (1.982) piensan 
que e l  consumo de raciones r i c a s  en grano pueden provocar 
ph muy ácidos (ph,<6) en e l  intest ino.  En consecuencia l a  
actividad de l a  milasa ~ a n c r e á t i c a  se reduce produciendo/ 
una digestión incompleta de l o s  glÚcidos, sobre todo de l  
almiddn. + 

En e l  recambio mineral destaca fundamentalmente 
e l  cá lc io  y e l  fdsforo. El primero l lega  al organismo con - 
l o s  alimentos en forma de sa les  inorgánicas y combinaciones 
orgánicas. La absorcidn de l  ca lc io  t iene lugar en e l  intes-  
t i n o  delgado. Las hipocalcemias carenciales coinciden con - 
estados de acalcicosis o hipocalcicosis alimentaria, distur-  
bios de l a  r e l a c i h  calcio-fdsforo en l a  d i t a  nutr i t iva ,  a- 
vitaminosis D y perturbaciones d e l  medio in tes t ina l ,  espe- 
cialmente en sentido alcalbtico.  A s í  pues l a  absorcidn d e l  
ca lc io  y fdsforo se verá f a c i l i t a d a  en un ph que se acerque 
a 6,5, y es to  hay que tenerlo en c u b t a  ya que una d i e t a  - 
con una abundancia de principios hidrocarbonados provocarían 



una alcalinidad en e l  contenido ent6rico que d i f icu l ta r ía  
l a  absorcidn fdsforo-ctilcica. E l  calcio circulante de l a  
mayoría de l a s  especies animales se elimina por l a  b i l i s /  
mientras que en e l  conejo se hace por l a  orina Las necesi  
dades se f i j a n  en e l  siguiente cuadro: 

madre S gaziapos 

O,9 - 1,1 096 - 099 

0965 - 098.5 094 - 0955 

5 - COMPORTAMIEIWO ANIMAL 

En su zepcidn más amplia, comportamiento e s  - 
todo cuanto hace un se r  vivo. E l  conocimiento perfecto de 
l a  conducta animal permite l a  explotación racional de los  
animales y por consecuencia l a  de los  conejos en es te  caso 
particular.  

Las escuelas c ient í f icas  que estudian e l  com - 
portamiento animal coinciden a l  respecto en los  siguientes 
puntos btisicos: 

a) Consideran a los  animales como e l  resultado 
de un proceso evolutivo, modulado por l a  selección natural. 

b) Admiten que l o s  genes son l a  base de l a s  e s  
tructuras y del  comportamiento que caracterizan a cada an_i 
m a l .  



c )  Que e l  genotipo controla l a  forma en que - 
se capta e l  medio ambiental y l a  forma en que se modela - 
e l  comportamiento individual. 

d) que e l  desarrollo implica l a  aparicidn de 
estructuras anatomicas y sistemas fisioldgicos que consti- 
tuye l a  base sobre l a  que se asiente e l  comportamiento. 

e )  Que e l  comportamiento de casa individuo su 
f r e  una prueba, se contrasta, a n ive l  ecológico, determi- 
nando su supervivencia o su extinciijn, o l o  que e s  l o  m i 2  
mo: l a  seleccidn natural  favorece a quellos animales cuyos 
genes a l  interaccionar con e l  medio producen unas bases - 
f is io ldgicas  que posibi l i tan  l a  aparicidn de l  comportamien_ 
t o  que a su vez, determina e l  Bxito reproductor. 

Como ejemplos de desviacidn de l  comportamien- 
t o  sexual cabe hablar de l a  influencia de l o s  aportes m i -  
nerales, de l a  racidn alimenticia sobre e l  porcentaje de 
animales con diferentes sexos en e l  conejo. E l  porcentaje 
de animales machos 6 hembras e s t á  ligeramente a favor de 
l o s  primeros y en e l  caso par t icular  de l  conejo e l  porten_ 
t a j e  de machos a l  nacimiento var ia  de 50,3 a 51,4 según - 
diferentes lecturas. Modificar es tos  valores en un senti- 
do u otro presenta un in te rés  econdmico para los  cr iado - 
r e s  de reproductores o de l o s  animales con finalidad cár- 
nica. 

i b t r e  l a s  posibilidades que han sido citadas, 
f igura  e l  tratamiento de l a s  hembras en d a s  de una fec- 
dacidn se lect iva  bajo e l  efecto de un régimen alimentario. 
La nutricidn mineral ha sido uno de l o s  medios de posible 
modificación de l  porcentaje sexual en l a  especie humana. 

En experiencias realizadas en di ferentes  ins- 
t i tuciones  se ha comprobado que e l  porcentaje de machos - 
aumenta alrededor de l  60 % con alimentos enriquecidos en 



sodio y potasio, o bien con e l  enriquecimiento a base de - 
magnesio y una disminucidn sodicopotbsica. 

El mecanismo de acción de dicha hipdtesis e s  - 
desconocida. 

El conejo junto con e l  cerdo e s  uno de los  a- 
nimales productivos que requiere una mayor proteccidn medio 
-ambiental a l  nacimiento de ah í  su estudio en e l  comporta- 
miento materno f i l i a l  en es tas  especias animales. El desa- 
r r o l l o  f is io ldgico con que nacen e s  bastante primitivo, so 
bre todo en l o  que a l  mecanismo termo-regulador y homeosti 
t i c 0  se ref iere ,  son animales que nacen con escasas defen- 
sas inmunoldgicas y son animales termodependientes, por l o  
tanto cuando no exis te  una proteccidn medio-ambiental s u f i  
ciente consumen sus reservas de energía que podrían cana l i  
zarse hacia l a s  funciones de crecimiento. A s 5  pues l a  fa l -  
t a  de proteccidn aislante, incrementa l a  t a sa  metabdlica de+ 
dichos animales produciendo e l  incremento en l a  demanda de 
reservas glucogknicas y es por ello que es trascendental - 
que dichos animales recikn nacidos mamen tan  pronto como - 
sea posible despuks d e l  parto para reponer rapidamente l a s  
pérdidas de sus reservas energéticas y as5 l a  lactancia se  
constituye en un factor  de ahorro de l a s  reservas energétL 
cas  y ayuda a mantener e l  n ivel  de azucar en sangre. Por - 
o t r a  parte cuando e l  glucdgeno e s t b  agotado,la glucosa de l  
torrente c i rcula tor io  cae verticalmente y de e s t a  forma e l  
lechdn ,y e l  gazapo desarrollan un comportamiento o estado/ 
de hipoglucemia. 

Las causas de l  comportamiento hipogluckmico se  
comprenden unicamente s i  contemplamos l a  unidad compuesta/ 
por l a s  condiciones de l  alojamiento, l a  madre y los  lecho- 
nes. 



S i  l a s  condiciones del  alojamiento son desfa 
vorables y l a  madre sufre además hipogalaxia 6 agalaxia, 
r esu l t a  imposible l a  reposicidn de los  carbohidratos con 
sumidos, l o  cual se traduce en una hipoglucemia. 

6.- VISION DE FUTURO 

E l  conejo t iene  un porvenir francamente bue- 
no, s i  nos basamos en l a s  ventajas que presenta su c r í a  
por sus condiciones de prolif icidad en l a s  hembras rep- 
ductoras, que considerando que l a  producción tedr ica  de 
una coneja madre e s  de 144 gazapos por año, y sabiendo - 
que actualmente l a s  bandas de produccidn se s i t b  entre  
25 y 50, e s  por l o  que vaticinamos una mayor rentabil idad 
de l a  c r í a  cunicola potenciando a l  máximo l a  reproducci6n 
intercalando una mejora en los  aspectos sanitarios,  sis- 

temas de explotacibn, manejo y alimentación. 

Los conejos pueden s e r  alimentados con una - 
a l t a  proporción de f i b r a  y de forrajes,  no siendo por - 
6110 competitivos con e l  hombre. Son animales que pueden 
u t i l i z a r  más eficientemente l a  f i b r a  de l o s  fo r ra jes  y - 
subproductos agrícolas que l o s  monogástricos, aunque me- 
nos que los  poligástricos. 

La carne de conejo se introducirá en l a  die- 
t g t i c a  humana como fac to r  coadyuvante de c i e r t a s  dole; - 
c ias  metabólicas, etc., por su bajo contenido en grasas, 
coles terol  y sodio. 

Se podrfa imponer l a  produccidn cunicola co- 
mo consecuencia de l a s  excelentes tasas  de crecimiento - 
que posee, ya que tanto l a  lactancia natura l  como l a s  - 
formulas alimenticias de a l t a  energfa l o s  conejos se co; 
portan como buenos transformadores de pienso en carne en 



un lapso de tiempo muy rápido. 

La tecnología productiva de l  conejo requeri- 
r á  poco personal pero con un grado de especializacidn pa 
r a  adecuar l a s  explotaciones cunicolas y su gestidn a - 
l a s  modernas normas de manejo que se i r án  desarrollando. 

Se conseguirán adelantos en e l  mundo de l a  - 
gendtica y no solo en l a  eleccidn de los  mejores reproduc 
to res  sino que tambidn en l a s  más modernas tdcnicas de - 
produccidn de embriones a través de l a  inseminacidn art; 
f i c i a l ,  congelacidn de embrión, su trasplante, y e l  es- 
dio teorico-práctico de l  sexage embrionario. 

Para cumplir los  objetivos de produccidn y - 
congelacidn de embriones de conejos se requiere un banco 
de l o s  mismos y l a  aplicacidn de l a  inseminacidn a r t i f i -  
c i a l  y e l  seguimiento de una tecnología ordenada: en una 
primera etapa se recur r i rá  a l a  superovulaci611, inyect- 
dohormonas gmadotropas(WG 6 U) en conejas adultas con 
edades superiores de 7 a 8 meses. la siguiente etapa con 
sistirá en e l  acoplamiento sexual con en macho 6 l a  u t i -  
l izacidn de l a  inseminacidn a r t i f i c i a l ,  permitiendo obtz 
ner en valores absolutos un n h r o  a l t o  de embriones vi- 
vos en un cor to  espacio de tiempo. La tercera  etapa con- 
sistir& en l a  implantacidn de l  embrión en e l  endometrio, 
en e l  sexto día. A continuación de l a  recogida de los  e; 
briones se pasará al t rasplante embrionario t a l  como he- 
mos explicado anteriormente en estado fresco o bien por 
medio de l o s  procesos de congelacidn y descongelacidn de 
los  embriones. A s í  vemos que l o s  objetivos futuros de la 
mejora gendtica animal están encaminados al cul t ivo y - 
congelacidn de embriones a s í  como a l  sexage, congelaci6n y 
micromanipulación de l o s  mismos. 



La indust r ia  cunicola e s  posible que se i n t r o  
duzca por muchos de l o s  conceptos expuestos en e l  área - 
d e l  consumo de una forma muy sensible, a niveles seme j- 
t e s  a l o  hecho por Francia, necesitando para e l l o  unas - 
organizacione S prof e sionale S de lanzamiento publ ic i tar io  
con encuestas a n ivel  de consumidor, concursos gastrond- 
micos, aumento de l o s  presupuestos en l a  investigacidn - 
cunicula, y todos cuantos factores requiera tan importan_ 
t e  rama de l a  produccidn animal y con e l l o  esperamos que 
se suban los  escalones de la productividad en e l  comercio 
cunicola, y , porque n6 los  otros"escalones" que nos re- 
la tava San I v h  Climaco. 







LA RAZA GIGANTE DE ESPAÑA: 

SU RECUPERACION GENETICA Y ECONOMICA. 

- 1. Sierra Alfranca. 

- M. i ó p a  Sánchez. 
Dpto. Producción Animal. 
Facultad de Veterinaria. Zaragoza. 

1. INTRODUCCION. 

Por el momento en esta breve comunicación no se pretende aportar datos, 
ni resultados concretos. Deseamos exponer una línea de trabajo que está iniciando 
el Departamento de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza 
y que tiene dos objetivos fundamentales: 

De una parte recuperar la raza Gigante de España, en la actualidad prácti- 
camente en regresión y con claro peligro de desaparición y de otra analizar expe- 
rimentalmente las posibilidades productivoeconómicas que esta raza de conejos 
puede tener en el contexto actual de la cunicultura española. 

11. RECUPERACION DE LA RAZA GIGANTE DE ESP-A: 

Desde tiempo atrás el citado Departamento de Producción Animal ha ido 
desarrollando una labor de conocimiento y recuperación de diversas razas autócto- 
nas en diferentes especies. 

Siguiendo esa filosofía y conociendo la importancia de la cunicultura espa- 
íiola y su evolución histórica, tras considerar los distintos genotipos que de alguna 
manera y a lo largo de los aiios apoyaron dicha evolución positiva, observamos que 
el conejo Gigante de EspaÍía fu6 una de las razas que en su tiempo tuvo mayor im- 
portancia e influencia. 

Desgraciadamente, el entusiasmo y fervor que CRESPO, LABORDEBOIS, 
BURGAL, BAGGETTO, LACOMBA, MIR, MARCO y otros muchos cunicultores 
tuvieron por desarrollar y potenciar esta raza a principios del presente siglo, en fun- 
ción de sus magníficos resultados y, por qué no decirlo, de la satisfacción que supe  
nia trabajar con un genotipo creado en nuestro propio país, decayó en los últimos 
lustros, siendo poco a poco sustituída por otras más competitivas en las modernas 
explotaciones industriales. 



Como consecuencia de esto en el momento actual el censo de Conejo Gi- 
gante de EspaAa es muy escaso, siendo aún más escasas las explotaciones cunicolas 
que lo tienen como base de producción. Por otra parte la utilización de forma con- 
tinuada de otras razas o hibridos sobre esas ya disminuidas poblaciones, hace que la 
pureza de las mismas se resienta de modo notable. 

Se hace preciso por ello una recuperación de esta raza espaAola no sólo por 
su valor histórico - representativo en nuestra cunicultura, sinó también desde el 
punto de vista técnico-cientifico, como reserva de genes que no deben perderse, ya 
que alguna vez podría ser necesario utilizarlos. 

En este sentido las recomendaciones de la F. A. 0. son claras y terminantes 
en cuanto a la necesidad de proteger y promocionar las razas de ganado doméstico 
en peligro de desaparición, habiendo desarrollado numerosos estudios como conse- 
cuencia de un interés económico y de la importancia de la defensa del patrimonio 
genético que comportan. 

Por todo lo anterior, y tras las pesquisas oportunas, hemos podido recoger 
ya 30 hembras y 11 machos de la raza Gigante de EspaAa, variedad leonada, en 
aparente grado de pureza, procedentes de dos explotaciones enclavadas en las pro- 
vincias de Zaragoza y Valencia. 

Dichos animales se encuentran en fase de adaptación y dispuestos a servir 
de base a la recuperación de la raza citada, con las ampliaciones y renovaciones que 
fueran precisas. 

111. POSIBILIDADES PRODUCTIVAS: 

El otro objetivo consiste en analizar el comportamiento reproductivo-pro- 
ductivo de la raza Gigante de EspaAa sometida a una sanidad, alimentación y mane- 
jo idóneos, pero todo ello, y eso deseamos subrayarlo, en condiciones ambientales 
económicas. 

La idea fundamental es la de estudiar las posibilidades de la raza como po- 
sible genotipo de base (línea madre) en explotaciones familiares (20 a 50 hembras), 
partiendo por tanto de inversiones pequeíías (acondicionamiento sencillo de loca- 
les ya existentes) y con mano de obra utilizada a tiempo parcial (complementaria 
de otras actividades). En este sentido es bueno recordar las notables caracteristicas 
reproductivas y maternales de la raza y su estimable rusticidad. 



No olvidemos que la cunicultura industrial escapa muchas veces a las posibi- 
lidades económicas de numerosos cunicultores vocacionales, y que una cunicultura 
familiar, ordenada y bien dirigida (cooperativas o agrupaciones de productores), 
además de aportar unos saneados ingresos complementanos, podría permitir dar un 
empuje definitivo a la producción de carne de conejo en nuestro país. 

IV. PLANTEAMIENTO EXPERIMENTAL. 

Con el fin de estudiar las posibilidades anteriormente expuestas se piensa 
desarrollar una experiencia cuyo protocolo en esquema seria el siguiente: 

1. Un primer lote de hembras Gigante de España, utilizando como línea pa- 
dre igualmente machos Gigantes de España. 

2. Un segundo lote de hembras Gigante de España, sobre las que actuarian en 
cruce industrial machos híbridos comerciales, con el fin de mejorar las ca- 
racteristicas de producción cámica. 

3. Por iiltimo un tercer lote formado por hembras y machos híbridos comer- 
ciales. 

En cada uno de estos lotes se realizarian los correspondientes controles de 
resultados reproductivos, crecimientos, índices de trasformación, calidad de la ca- 
nal y de la carne, etc. recogiéndose a la vez las incidencias de morbilidad, mortali- 
dad, y tasa de reposición, para concluir con el consiguiente estudio económico, 
llevando a cabo finalmente la correspondiente comparación entre lotes. 

V. RUEGO FINAL: 

Tras la sucinta exposición anterior, y para la mejor realización del presente 
proyecto de trabajo, agradeceríamos cuantas sugerencias, indicaciones y aportacio- 
nes al respecto se nos pudieran hacer, tanto desde el punto de vista técnico, sobre 
peculiaridades o dificultades a considerar en la explotación del Gigante de España, 
como de información referente a granjas que actualmente mantienen todavia en pu- 
reza dicha raza. 





MEJORA GENETICA DEL CONEJO 

A. B l a s c o ;  M. B a s e l g a ;  J. E s t a n y  

C á t e d r a  de F i s i o g e n é t i c a .  ETSIA. U n i v e r s i d a d  P o l i t é c n i c a  

Camino  de V e r a ,  14. 46022-  V a l e n c i a  

INTRODUCCION 

E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  t i e n e  p o r  o b j e t o  e x p o n e r  e l  p r o g r a m a  de M e j o r a  - 
G e n é t i c a  d e l  c o n e j o  que  v i e n e  r e a l i z á n d o s e  e n  l a  E s c u e l a  T é c n i c a  S u p e r i o r  de - 
I n g e n i e r o s  Agrónomos de V a l e n c i a .  E s t e  p r o g r a m a ,  i n i c i a d o  en 1977,  f u e  a m p l i a -  
do e n  1982  a l  d i s p o n e r  l a  E.T.S. I .A.  de  n u e v a s  i n s t a l a c i o n e s .  A  l o  l a r g o  de e s  
t o s  a ñ o s  h a n  s i d o  p u b l i c a d o s  e n  d i v e r s a s  r e v i s t a s  y  c o n g r e s o s  l o s  r e s u l t a d o s  - 
o b t e n i d o s .  A  c o n t i n u a c i ó n  exponemos e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  h a s t a  e l  momento y  - 

avanzamos n u e v o s  r e s u l t a d o s .  

MATERIAL 

1.- M a t e r i a l  a n i m a l  
D i s p o n e m o s  de  c u a t r o  l í n e a s  que  s e  r e p r o d u c e n  de f o r m a  c e r r a d a  e n  g e  

n e r a c i o n e s  d i s c r e t a s ;  s u  o r i g e n  y  e f e c t i v o s  f i g u r a n  e n  e l  c u a d r o  s i g u i e n t e , a s í  
como l a  g e n e r a c i ó n  que  s e  e s t á  c o n s t i t u y e n d o .  

LINEA No MACHOS No HEMBRAS ORIGEN GEN METODO CARACTER 
A  2  O  118  N e o z e l a n d é s  7  I n d i c e  N o  d e s t e t a d p s  
B  13  7 6  C a l i f o r n i a  7  S. masa1 T a s a c r e c i m i e n t o  
U 2 O  1 1 8  S i n t é t i c a  1 BLUP No d e s t e t a d o s  
R  13  76  S i n t é t i c a  1  S. n a s a l  Tasa  c r e c i m i e n t o  

En c a d a  l í n e a  s e  h a n  r e a l i z a d o  t r e s  g e n e r a c i o n e s  de  i n t e g r a c i ó n  
s i n  h a c e r  s e l e c c i ó n .  

2.- A l o j a m i e n t o s  
L o s  a n i m a l e s  se  a l o j a n  e n  n a v e s  c o n  i l u m i n a c i ó n  y v e n t i l a c i ó n  c o n t r o  

l a d a s .  L a  n a v e  de  m a d r e s  d i s p o n e  de  c a l e f a c c i ó n ,  de  t a l  f o r m a  que  l a  t e m p e r a t i  
r a  n u n c a  e s  i n f e r i o r  a  13OC. L a s  j a u l a s  s o n  m o d e l o  f l a t - d e c k  c o n  n i d a l  i n f r a p i  - 
s o .  P a r a  l o s  n i d a l e s  se  u t i l i z a  b o r r a  de a l g o d ó n  e n  v e z  de  p a j a ;  e s t a  b o r r a  - 
p r o v i e n e  de  s u b p r o d u c t o s  de  f á b r i c a s  de h i l a t u r a s .  L a s  d e y e c c i o n e s  s o n  e x t r a í -  
d a s  de l a s  n a v e s  p o r  p a l a s  de  a r r a s t r e  m e c á n i c o .  
3.- M a n e j o  

A  l o s  4 ' 5  meses de  v i d a  l o s  a n i m a l e s  s o n  m o n t a d o s  p o r  p r i m e r a  v e z .  A  
l o s  1 0  d í a s  d e l  p a r t o  s o n  m o n t a d o s  n u e v a m e n t e .  L o s  a p a r e a m i e n t o s  se  r e a l i z a n  - 
d e n t r o  de l i n e a  e v i t a n d o  a l  máximo l a  c o n s a n g u i n i d a d .  L a  a l i m e n t a c i ó n  s e  r e a l i  

- 
z a  a  b a s e  de  u n  p i e n s o  c o m p u e s t o  c o m e r c i a l .  

CARACTERES ANALIZADOS 
1.- C a r a c t e r e s  r e l a t i v o s  a l  c r e c i m i e n t o  

1 - Peso i n d i v i d u a l  a l  d e s t e t e  ( P I D )  



2  - Peso i n d i v i d u a l  a l  s a c r i f i c i o  (P IS )  
3 - Aumento de peso d e l  d e s t e t e  a l  s a c r i f i c i o  (AP) 

2.- C a r a c t e r e s  r e l a c i o n a d o s  con l a  c a n a l  

4  - L o n g i t u d  desde l a  a p ó f i s i s  e s p i n o s a  d e l  a t l a s  a  l a  ú l t i m a  v é r t e b r a  
s a c r a  

5 - Anchura  e n t r e  e l  t e r c e r  t r o c á n t e r  de cada fémur  

6  - Peso de l a  c a n a l  c a l i e n t e  (PCO) 
7 - Peso de l a  c a n a l  a  l a s  24 h o r a s  d e l  s a c r i f i c i o  (PC24) 
8  - Peso d e l  deshecho ( P I S  - PCO) 
9  - Peso e s c u r r i d o  (PCO -PC24) 
10- P é r d i d a s  t o t a l e s  ( P I S  - PC24) 
11- P r e d i c c i ó n  d e l  peso de l a  m u s u l a t u r a  t o t a l  c o n t e n i d a  en l a  c a n a l  
12- P r e d i c c i ó n  d e l  peso de l a  c a r n e  c o n t e n i d a  en l a  p i e r n a  p o s t e r i o r  
13- P r e d i c c i ó n  d e l  peso d e l  L o n g i s s i m u s  d o r s i  
14- pH d e l  L. d o r s i  en  l a  c a n a l  c a l i e n t e  
15- pH d e l  L. d o r s i  a  l a s  24 h o r a s  d e l  s a c r i f i c i o  
16- Ca ída  d e l  pH d e l  L.  d o r s i  desde e l  s a c r i f i c i o  h a s t a  24 h o r a s  después 
17- pH d e l  B i c e p s  f e m o r i s  en l a  c a n a l  c a l i e n t e  
18- pH d e l  B. f e m o r i s  a  l a s  24 h o r a s  d e l  s a c r i f i c i o  
19- c a i d a  d e l  pH d e l  B. f e m o r i s  desde e l  s a c c i f i c i o  h a s t a  24 h o r a s  después 
C a r a c t e r e s  r e p r o d u c t i v o s  
20- NGmero de p r e s e n t a c i o n e s  de l a  hembra a E  macho p a r a  c o n s e g u i r  una ca- 

mada 
21- Número de s e r v i c i o s  d e l  macho p a r a  c o n s e g u i r  una camada 
22- TamaRo de l a  camada t o t a l  
23- NÚmero de n a c i d o s  v i v o s  
24- NÚmero de n a c i d o s  mue r tos  
25- Número de d e s t e t a d o s  
26- Número de s a c r i f i c a d o s  
27- M o r t a l i d a d  desde e l  n a c i m i e n t o  h a s t a  e l  d e s t e t e  
28- M o r t a l i d a d  desde e l  d e s t e t e  h a s t a  e l  s a c r i f i c i o  
29- M o r t a l i d a d  desde e l  n a c i m i e n t o  h a s t a  e l  s a c r i f i c o  
30- Peso de l a  camada a l  d e s t e t e  
31- Peso de l a  camada a l  s a c r i f i c i o  
32- Peso medio  a l  d e s t e t e  
33- Peso medio  a l  s a c r i f i c i o  

PROGRAMA DE SELECCION 

E l  p rograma compor ta  l o s  s i g u i e n t e s  pasos:  
1.- C o n s t i t u c i ó n  de l a s  p o b l a c i o n e s  de p a r t i d a  
2.- A n á l s i s  g e n é t i c o  de l o s  c a r a c t e r e s  de i n t e r é s  p r o d u c t i v o  
3.- F i j a c i ó n  de l o s  o b j e t i v o s  y métodos . S e l e c c i ó n  d e n t r o  de 

l í n e a  
4.- C ruces  e n t r e  l a s  l í n e a s  s e l e c c i o n a d a s .  

1. C o n s t i t u c i - ó n  de l a s  p o b l a c i o n e s  de p a r t i d a  



En un p r i n c i p i o  f u e r o n  c o n s t i t u i d o s  dos l í n e a s ,  cuyos o r í g e n e s  se basa- 
r o n  en r a z a s  de t i p o  medio,fundamentalmente Neoce landés y  C a l i f o r n i a .  P o s t e  
r i o r m e n t e  f u e r o n  amp l i adas  l a s  i n t a l a c i o n e s  y  se c r e a r o n  dos l í n e a s  s i n t é t i  - 
cas a  p a r t i r  de d i v e r s o s  o r í g e n e s  de e s p e c i a l  r e n d i m i e n t o  r e p r o d u c t i v o  p o r /  
un l a d o  y  de f u e r t e  v e l o c i d a d  de c r e c i m i e n t o  p o r  o t r o .  En t o d o  l o s  casos se 
r e c u r r i &  a  v a r i a s  f u e n t e s  con o b j e t o  de que l o s  a n i m a l e s  e s  
t u v i e r a n  a l e j a d o s  genét icamente ;  e s t o  f u e  r e a l i z a d o  a s í  d e b i d o  a  que c u a n t o  
mayor sea  l a  v a r i a c i ó n  g e n é t i c a  de l a  p o b l a c i ó n ,  mayor r e s p u e s t a  a  l a  s e l e c  
c i ó n  cabe e s p e r a r .  

D u r a n t e  t r e s  gene rac iones  l o s  d i s t i n t o s  o r í g e n e s  f u e r o n  c ruzados  e n t r e  
s i ,  d e n t r o  de cada l í n e a ,  s i n  hace r  s e l e c c i ó n .  Con e l l o  se p r e t e n d i ó  que - 

l o s  genes se mezc la ran  a n t e s  de i n i c i a r  e l  p rograma de mejora ;  de l o  c o n t r a  - 
r i o  p o d r í a  haberse s e l e c c i o n a d o  a  a l g u n a  f u e n t e  a l g o  me jo r  que a  l a s  demás, 
y  se h a b r í a n  p e r d i d o  genes de o t r a s  f u e n t e s .  

2.- A n á l i s i s  g e n é t i c o  de l o s  c a r a c t e r e s  de i n t e r é s  p r o d u c t i v o  

Los  d a t o s  f u e r o n  c o r r e g i d o s  r e s t a n d o  l o s  e f e c t o s  de e s t a c i ó n ,  o rden  d e l  
p a r t o  e  i n t e r a c c i o n e s ,  es t imados  r e s o l v i e n d o  un d i s e ñ o  f a c t o r i a l  d e s e q u i l i -  
b rado  (BLASCO e t  a l . ,  (12,13);  GARCIA e t  a l .  (14) .  Los  p a r á m e t r o s  g e n é t i c o s  
se e s t i m a r o n  r e a l i z a n d o  a n á l i s i s  de l a  v a r i a n z a  y  d i s e ñ o s  de r e g r e s i ó n , a s í /  
como u t i l i z a n d o  una v a r i a n t e  d e l  método BLUP que se l e  empieza a  denom ina r /  
"Henderson I V "  (ELASCO e t  a l .  ( 1 6 ) .  Los d a t o s  f u e r o n  p rocesados  en ordena-- 
do r  con f u n c i o n e s  c readas  e x - p r o f e s o  en l e n g u a j e  APL. 

Fue ron  e s t a b l e c i d a s  ecuac iones  de r e g r e s i ó n  e n t r e  medidas e x t e r n a s  toma 
das sob re  l a  c a n a l  y  masarmuscu lares .  Pa ra  e l l o  se m i d i e r o n  y  pesa ron  103 - 
c a n a l e s  de cone jos ,  se d i s e c a r o n  a  c o n t i n u a c i ó n ,  y se pesó l a  masa muscu la r  
t o t a l  y  l a s  de f r a c c i o n e s  de l a  c a n a l .  E l  método de e s t a b l e c e r  l a s  e c u a c i o -  
nes de p ~ e d i c c i ó n  e n t r e  medidas e x t e r n a s  y  masas muscu la res  f u e  l a  r e a l i z a -  
c i ó n  de r e g r e s i o n e s  s t e p u i s e .  La  d e s c r i p c i ó n  d e l  método y  l o s  r e s u l t a d o s  f i  
gu ran  en BLASCO e t  a l .  (11). ~ o s t b r i o r m e n t e  se r e a l i z ó  un a n á l i s i s  g e n é t i c o  
s o b r e  l a s  p r e d i c c i o n e s  s i m i l a r  a  l o s  expues tos  a n t e r i o r m e n t e .  

Los d a t o s  se a n a l i z a r o n  a t r i b u y é n d o l o s  a  l a s  madres y  a  l o s  p r o d u c t o s  - 
p o r  separado.  Se e s t i m a r o n  l a s  componentes de v a r i a n z a  d e b i d a s  a  e f e c t o s  d i  
r e c t o s ,  ma te rnos  y  de abue la .  E l  método de e s t i m a c i ó n  de componentes de va- 

r i a n z a  y c o v a r i a n z a s  e s t á  expues to  p o r  BLASCO e t  a l .  ( 7 ) .  

En l a  a c t u a l i d a d  se e s t á n  e s t u d i a n d o  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  c a r a c t e r e s  de 
c r e c i m i e n t o  y  r e p r o d u c t i v o s .  

LOS t e s u d t e d o s  r e P a ~ i u a s ~ l a ~ c a ~ ~ a t e r e s  de a r a c i s i e o t d  f i g u r a n  en BASELGA 

( 1 )  y BLASCO e t  a l .  (81, l o s  r e l a t i v o s  a  l a  c a n a l  en BLASCO e t  a l .  ( 1 1  y 17)  



y  l o s  r e l a t i v o s  a  r e p r o d u c t i v o s  en GARCIA e t  a l .  (4 ,9  y 10).  

C a r a c t e r e s  de c r e c i m i e n t o  

Las  h e r e d a b i l i d a d e s  más a l t a s  l a s  o b t u v o  e l  aumento de peso, con un 25 
y 20% en l a s  l í n e a s  A  y B  r e s p e c t i v a m e n t e .  

En consecuenc ia  se e l i g i ó  a l  c a r á c t e r  aumento de peso como o b j e t o  de. s e  
l e c c i ó n .  Aunque e l  i n d i c e  de c o n v e r s i ó n  h u b i e r a  dado h e r e d a b i l i d a d e s  s i m i l a  
r e s  p robab lemen te ,  e l  c o s t e  de s u  m e d i c i ó n  l o  desaconse ja ron  como o b j e t i v o ;  
una d i s c u s i ó n  a l  r e s p e c t o  se e n c u e n t r a  en BLASCO (15 ) .  

C a r a c t e r e s  de l a  c a n a l  
E l  peso a l  s a c r i f i c i o  d e t e r m i n a  y a  un 84% de l a  v a r i a c i ó n  de l a  m u s c u l ~  

t u r a  c o n t e n i d a  en l a  c a n a l .  Las  medidas l o n g i t u d i n a l e s  y e l  peso de l a  , c a +  
n a l  no a p o r t a n  mucha p r e c i s i ó n  a  l a  p r e d i c c i ó n .  Los  a n á l i s i s  g e n é t i c o s  so-- 
b r e  p r e d i c c i o n e s  de l a  m u s c u l a t u r a  t o t a l ,  m u s c u l a t u r a  de l a  p i e r n a  p o s t e -  
r i o r  y peso d e l  L. d o r s i  r e v e l a r o n  que l a s  c o r r e l a c i o n e s  g e n é t i c a s  e n t r e  - 
múscu los  son p róx imas  a  l a  un idad .  No es p o s i b l e ,  pues, m o d i f i c a r  p o r  s e l e c  - 
c i ó n  e l  peso r e l a t i v o  de l o s  múscu los .  

F i n a l m e n t e  l o s  c a r a c t e r e s  r e l a t i v o s  a  pH muscu la r  y peso e s c r u r r i d o  par 
r e c e n  s e r  e s t r i c t a m e n t e  amb ien ta l es .  

No pa rece ,  pues, e s t a r  j u s t i f i c a d o  un p rog rama  de s e l e c c i ó n  con t e s t a j e  
de r e p r o d u c t o r e s  a  p a r t i r  de c a n a l e s  de l o s . d e s c e n d i e n t e s .  E s t o  s i m p l i f i c a /  
enormemente l o s  o b j e t i v o s  de s e l e c c i ó n .  

C a r a c t e r e s  r e p r o d u c t i v o s  
La componente g e n é t i c a  a t r i b u i b l e  a  l o s  i n d i v i d u o s  es n u l a  e x c e p t o  en - 

e l  caso  d e l  peso medio a l  s a c r i f i c i o ,  que no debe s e r  c c n s i d e r a d o  en a d e l a l  
t e  como c a r á c t e r  r e p r o d u c t i v o .  Las  h e r e d a b i l i d a d e s  con l a  componente gené- 
t i c a  ma te rna  o s c i l a r o n  en t o r n o  a l  10%. En c o n c l u s i ó n ,  l o s  métodos de s e l e c  
c i ó n  a  emplear  es c o n v e n i e n t e  que sean e s p e c i a l m e n t e  e f i c a c e s  aunque e l l o  - 
r e q u i e r a  una c o m p l e j i d a d  mayor,  pues l a  r e s p u e s t a  espe rada  es r e d u c i d a .  

Dado que e l  d e s t i n o  de l a s  l í n e a s  s e l e c c i o n a d a s  es e l  c r u z a m i e n t o ,  se - 
d e c i d i ó  s e l e c c i o n a r  un c a r á c t e r  numér i co ,  con m i r a s  a  p r o d u c i r  un e f e c t o  - 

m u l t i p l i c a t i v o  s o b r e  l a  t a s a  de c r e c i m i e n t o  d e l  que hab la remos  más a d e l a n t e .  
Se e s c o g i ó  e l  número de d e s t e t a d o s  a t e n d i e n d o  a  sus  i n t e r é s  p r á c t i c o  y a l  - 
r e d u c i d o  i n t e r v a l o  g e n e r a c i o n a l  que supone s u  c o n t r o l .  



3.- F i j a c i ó n  de o b j e t i v o s  y métodos de s e l e c c i ó n .  S e l e c c i ó n  d e n t r o  de l í n e a  

A l a  v i s t a  de l o s  r e s u l t a d o s  expues tos  en e l  a p a r t a d o  2, se d e c i d i ó  s e l e c  - 
c i o n a r  dos l i n e a s  p a r a  i n c r e m e n t a r  e l  número de d e s t e t a d o s  y dos p a r a  i nc remen  - 
t a r  l a  v e l o c i d a d  de c r e c i m i e n t o .  Dado que l a  h e r e d a b i l i d a d  de l a  v e l o c i d a d  de 
c r e c i m i e n t o  es s u f i c i e n t e m e n t e  e l evada ,  se puede a p l i c a r  s e l e c c i ó n  i n d i v i d u a l /  
p a r a  m e j o r a r l a .  Un s e n c i l l o  e s t u d i o  (ELASCO, no p u b l i c a d o )  p e r m i t e  a f i r m a r  que 
en caso de u t i l i z a r  l o s  v a l o r e s  de l o s  p a d r e s  y hermanos j u n t o  a l  i n d i v i d u a l  - 
en un í n d i c e ,  l a  m e j o r a  espe rada  no s e r i a  s u p e r i o r  a  un 11% de l a  que se c o n s e  
g u i r í a  a p l i c a n d o  s e l e c c i ó n  i n d i v i d u a l .  

Como l a  h e r e d a b i l i d a d  d e l  número de d e s t e t a d o s  es b a j a ,  se d e c i d i ó  s e l e c  - 
c i o n a r  e s t e  c a r á c t e r  en l a  l í n e a  A,mediante un í n d i c e  que i n t e g r a r a  l a  i n f o r -  
mac ión de v a r i o s  p a r t o s  de l a  hembra - t r e s ,  p o r  t é r m i n o  medio- y l a  de l o s  - 

p a r t o s  de s u  madre y sus hermanas - t a n t o  medias  hermanas como comp le tas - .  La /  
o r i g i n a l i d a d  d e l  i n d i c e  r e s i d e  en que u t i l i z a  un número v a r i a b l e  de da tos ,  r e  
c a l c u l á n d o s e  p a r a  cada hembra en f u n c i ó n  de l o s  d a t o s  de que d i sponga ;  l a  de- 
d u c c i ó n  puede e n c o n t r a r s e  en BASELGA e t  a l .  (16) .  En l a  l i n e a  V se d e c i d i ó  - 
u t i l i z a r  un método de s e l e c c i ó n  mucho más comp le j o ;  e s t e  método, d e r i v a d o  d e l  
BLUP ( B e s t  L i n e a r  Unb iaged ~ r e d i c t i o n ) ,  i n t e g r a  l a  i n f o r m a c i ó n  de t o d o s  l o s  - 
i n d i v i d u o s  de l a  p o b l a c i ó n  en t o d a s  l a s  gene rac iones ,  y c o r r i g e  l o s  d a t o s  su- 
p r i m i e n d o  l o s  e f e c t o s  de e s t a c i ó n  y de o rden  d e l  p a r t o ,  a s í  como l o s  e f e c t o s /  
a m b i e n t a l e s  permanentes .  E l  i n t e r é s  de l a  a p l i c a c i ó n  de métodos d i s t i n t o s  r e -  
s i d e  en a v e r i g u a r  s i  compensa e l  i n c r e m e n t o  de p r e c i s i ó n  o b t e n i d o  con e l  es7- 
f u e r z o  s u p l e m e n t a r i o  r e a l i z a d o .  

La  s e l e c c i ó n  de l i n e a s  de c r e c i m i e n t o ,  con c i e r t a s  p r e c a u c i o n e s ,  p o d r í a  
e s t a r  a l  a l c a n c e  de l o s  c u n i c u l t o r e s ,  pues es s e n c i l l a  de r e a l i z a r .  Las de - 
l í n e a s  r e p r o d u c t i v a s  no, pues es n e c e s a r i a  una c i e r t a  f o r m a c i ó n  en g e n é t i c a ,  
e s t a d í s t i c a  e  i n f o r m á t i c a  p a r a  l l e v a r  a  cabo l a  e s t i m a c i ó n  d e l  v a l o r  r e p r o - -  
d u c t i v o  de un a n i m a l  como l o  hemos r e a l i z a d o .  

4.- Cruces e n t r e  l i n e a s  s e l e c c i o n a d a s  
Normalmente se r e a l i z a n  c r u c e s  e n t r e  l i n e a s  con e l  o b j e t o  de ap rovecha r  

l a  h e t e r o s i s  o  I 1 v i g o r  h i b r i d o t l  ( l o s  i n d i v i d u o s  c ruzados  dan me jo res  r e n d i m i e n  - 
t o s  p a r a  e l  c a r á c t e r  que l a s  l i n e a s  p a r e n t a l e s ) .  De t o d a s  fo rmas,  aunque no - 
h u b i e r a  h e t e r o s i s  y l o s  i n d i v i d u o s  c ruzados  f u e r a n  i n t e r m e d i o s  e n t r e  l a s  1:-- 
neas p a r e n t a l e s  s e g u i r á  s i e n d o  i n t e r e s a n t e  e l  c r u z a m i e n t o .  E l  s i g u i e n t e  ejem- 
p l o ,  tomado de BASELGA ( 3 )  a c l a r a r á  e s t e  p u n t o .  



SJ:, - - nos  que tenemos una l í n e a  A de c o n e j o s  que d e s t e t a  8 ga- 
zapos p o r  camada y  e s t o s  c r e c e n  a  una v e l o c i d a d  de 26 gramos d i a r i o s ,  p o r  t é r -  
r :no  medio. Supongamos que o t r a  l i n e a  B  de c o n e j o s  d e s t e t a  5  gazapos que c r e -  
cen a  r a z ó n  de 40 gramos d i a r i o s .  S i  adm i t imos  que no hay h e t e r o s i s ,  e l  c r u -  
ce  A x  B  t e n d r á  v a l o r e s  i n t e r m e d i o s  e n t r e  A  y  B, e s t o  es, d e s t e t a r á  6 ' 5  ga- 
zapos p o r  t é r m i n o  medio, y  e s t o s  c r e c e r á n  33 gramos d i a r i o s .  

Ca lcu lemos aho ra  l a  p r o d u c c i ó n  g l o b a l  de cada camada. E s t a  ven- 
d r á  dada p o r  l a  v e l o c i d a d  de c r e c i m i e n t o  t o t a l  de l a  camada, que en d e f i n i -  
t i v a  es e l  i n d i c a d o r  de l a  c a n t i d a d  de c a r n e  a  l a  que ha dado l u g a r  una c o n e j a .  

L í n e a  - N o  d e s t e t a d o s  V e l o o i d a d  de c r e c .  P r o d u c c i ó n  t o t a l  

A x B  6 ' 5  33 g . / d i a  214 '5  g . / d i a  

La u t i l i z a c i ó n  de i n d i v i d u o s  c ruzados  A  x  B  da l u g a r  a  una 
c a n t i d a d  t o t a l  de p r o d u c t o  s u p e r i o r  a  l a  de c u a l q u i e r a  de l a s  l í n e a s  p a r e n t a -  
l e s  A  ó B  aunque no haya h e t e r o s i s .  S i  además e x i s t e  una h e t e r o s i s  p o s i t i v a  
como cabe e s p e r a r ,  e s t a  p r o d u c c i ó n  g l o b a l  s e r á  aún mayor. 

E s t e  e f e c t o  se p roduce  cuando l o s  c a r a c t e r e s  t i e n e n  un  e f e c t o  
m u l t i p l i c a t i v o ;  e s t o  es, de número x  c a r d c t e r .  O t r o s  c a r a c t e r e s  r e p r o d u c t i v o s  
i n t e r e s a n t e s  , como e l  peso de l a  camada a l  d e s t e t e ,  poseen e s t e  e f e c t o  en 
menor grado,  y  e s t a  f u e  una de l a s  causas p o r  l a  que se tomó l a  d e c i s i ó n  de 
escoge r  un c a r á c t e r  numér i co  como o b j e t i v o  de s e l e c c i ó n .  

Cuando l a s  l í n e a s  que se c r u z a n  no poseen e s t e  e f e c t o  m u l t i -  
p l i c a t i v o ,  p o r  e j e m p l o  cuando ambas son s e l e c c i o n a d a s  p a r a  un  mayor número 
de d e s t e t a d o s  y ambas t i e n e n  p r o d u c c i o n e s  s i m i l a r e s ,  e l  c r u c e  s ó l o  e s t á  
j u s t i f i c a d o  s i  e x i s t e  h e t e r o s i s  p o s i t i v a ;  e s t o  es, s i  e l  c r u c e  es s u p e r i o r  
a  ambas l í n e a s  p a r e n t a l e s .  

En e l  caso de que se m a n i f i e s t e  h e t e r o s i s  p a r a  e l  c a r á c t e r  
número de d e s t e t a d o s  y sea é s t a  p o s i t i v a ,  como de hecho p a r e c e  d e d u c i r s e  



de l a  b i b l i o g r a f í a  e x i s t e n t e  (BASELGA e t  a l . ,  ( 5 ) )  y  como p a r e -  
ce d e d u c i r s e  de d a t o s  que aún no hemos p u b l i c a d o ,  debemos c r u z a r  dos  l í n e a s  de 
i n t e r é s  r e p r o d u c t i v o  p a r a  a p r o v e c h a r l a .  A s i  ob tendremos una hembra c r u z a d a  - l o  
que popu la rmen te  se l l a m a  una l1h íbr ida1 ' - ,  que s e r á  l a  que e l  c u n i c u l t o r  u t i l i -  
ce  en su  g r a n j a  como r e p r o d u c t o r a .  P a r a  p r o d u c i r  e l  I 1 e f e c t o  m u l t i p l i ~ a t i v o ~ ~  an - 
t e s  mencionado, e s t a  hembra se c r u z a r á  con un macho p r o v e n i e n t e  de una l í n e a  - 
s e l e c c i o n a d a  p a r a  aumentar l a  v e l o c i d a d  de c r e c i m i e n t o .  E s t o  da l u g a r  a l  esque - 
ma de c r u c e  de t r e s  v í a s  que rep roduc imos  a  c o n t i n u a c i ó n :  

P r o d u c t o  c o m e r c i a l  

A  y  V son s e l e c c i o n a d a s  p o r  número de i n d i v i d u o s  d e s t e t a d o s  H t i e n e  una p r o d u c  
c i ó n  n u m é r i c a  s u p e r i o r  a  l a s  de A  y  V;B es s e l e c c i o n a d a  p o r  v e l o c i d a d  de c r e c i  - 
mien to .  

En p r i n c i p i o  es i n d i f e r e n t e  e l  que l a  l í n e a  A  Ó V a c t ú e  como macho o  como 
hembra p a r a  p r o d u c i r  H, s i n  embargo l o s  e f e c t o s  ma te rnos  pueden d i s m i n u i r  e l  - 
r e n d i m i e n t o  de l a  hembra H. A s í ,  p a r e c e  s e r  que l a s  hembras p r o v e n i e n t e s  de c a  
madas numerosas dan l u g a r  a  una descendenc ia  menor de l o  que l e s  c o r r e s p o n d e r y a  
a t e n d i e n d o  a  su  v a l o r  g e n é t i c o ,  -una p o s i b l e  e x p l i c a c i ó n  se e n c u e n t r a  en BLAS- 
C O  e t  a l . ,  ( a ) - .  Es p r e f e r i b l e ,  pues, que a c t ú e  como madre a q u e l l a s  l í n e a  cuya  
media  en e l  número de d e s t e t a d o s  es menor, en n u e s t r o  caso l a  A;  l a s  h i j a s  H / 
t e n d r á n  e l  mismo v a l o r  g e n é t i c o  que s i  l a  madre h u b i e r a  s i d o  V, p e r o  s u f r i r á n /  
menos l o s  e f e c t o s  ma te rnos  d e s f a v o r a b l e s ,  a l  p r o v e n i r  de camadas menos numero- 
sas. 

E l  g r a n j e r o  t i e n e  en su  l o c a l  l a s  hembras H y  l o s  machos 8, l o s  cruza,y - 
e l  p r o d u c t o  l o  engo rda  y  l o  vende p a r a  ca rne .  S i  muere a l g u n a  hembra H ó macho 
B  debe r e p o n e r l o s  comprándo los  a  l a  g r a n j a  de s e l e c c i ó n  que se l o s  s u m i n i s t r ó .  
P o d r í a  t amb ién  r e p o n e r l o s  a  p a r t i r  de h i j o s  de sus  h i b r i d o s ,  p e r o  l a  p r o d u c c i ó n  
numér i ca  y  de c r e c i m i e n t o  que o b t e n d r í a  s e r í a  menor. E s t o  o c u r r e  p o r  que e l  - 
e f e c t o  de h e t e r o s i s  se deshace en cada gene rac ión ,  y  una hembra H x  B  s e r í a  in 
t e r m e d i a  e n t r e  H y  B, o  a l g o  s u p e r i o r  a  l a  media  de H y B  en e l  caso de que se 

v o l v i e r a  a  m a n i f e s t a r  l a  h e t e r o s i s ,  p e r o  d i f í c i l m e n t e  s u p e r a r í a  a  una hembra H, 
ya que l a  l í n e a  B t i e n e  un número medio  de d e s t e t a d o s  i n f e r i o r  a  l a s  A  y V.  

Las hembras H no t i e n e n  una p r o d u c c i ó n  u n i f o r m e ,  s i m i l a r  a  l a  de l o s  h í - -  



b r i d o s  d e l  maíz,  p o r  e j e m p l o .  En p l a n t a s  se o b t i e n e n  l o s  h í b r i d o s  p o r  c r u c e  de 
l i n e a s  p u r a s ,  l a s  c u a l e s  se han formado p o r  a u t o f e c u n d a c i ó n  y  t i e n e n  sus  c a r a c  
t e r í s t i c a s  f i j a d a s  gené t i camen te .  En an ima les  se puede i n t e n t a r  a p r o x i m a r s e  a/ 
l a s  l í n e a s  p u r a s  f i j a d a s  a  t r a v é s  de apa ream ien tos  e n t r e  i n d i v i d u o s  emparenta-  
dos. E l  p rob lema  es que e s t o s  apa ream ien tos  conducen a  l a  c a í d a  d e l  v a l o r  r e - -  
p r o d u c t i v o ,  i n c l u s o  a  l a  e s t e r i l i d a d ,  a n t e s  de que pueda l a  l i n e a  a p r o x i m a r s e /  
s i q u i e r a  a l  p u n t o  de f i j a c i ó n .  Además, p a r a  e n c o n t r a r  l a  comb inac ión  adecuada/  
de l i n e a s  d e b e r í a n  p r o d u c i r s e  c e n t e n a r e s  de l i n e a s  p u r a s  y  c r u z a r l a s  l u e g o  en- 
t r e  s i ,  l o  c u a l  es v i a b l e  en p l a n t a s  p e r o  no en an ima les .  En p o l l o s  se i n t e n t ó  
hace años s e g u i r  un método a s i  p a r a  p r o d u c i r  h í b r i d o s ,  p e r o  hoy en d í a  e s t o s  - 
esquemas han s i d o  abandonados, son demasiado c o s t o s o s ;  además, s ó l o  p u d i e r o n  - 
a p l i c a r s e  en aves d e b i d o  a  s u  e x c e p c i o n a l  c a p a c i d a d  r e p r o d u c t o r a .  Po r  t a n t o  l a  
g r a n j a  de s e l e c c i ó n  que p roduce  l a  hembra H s ó l o  puede g a r a n t i z a r  l a  de 
esos " h i b r i d o s H ,  no e l  v a l o r  de cada una de l a s  hembras; l a s  h a b r á  s u p e r i o r e s /  
e  i n f e r i o r e s  a  esa media, p e r o  de g e n e r a c i ó n  en gene rac ión ,  con fo rme  p r o g r e s e n  
l a s  l i n e a s  A  y  V ,  esa media  se i r á  i nc remen tando  -cosa que, p o r  c i e r t o ,  no  hu- 
b i e r a  o c u r r i d o  con l o s  h í b r i d o s  p r o v e n i e n t e s  de l í n e a s  p u r a s  f i j adas ,en  e l  ca-  
so de que h u b i e r a n  p o d i d o  o b t e n e r s e t  

CONCLUSION 
En l o s  a p a r t a d o s  a n t e r i o r e s  se h a  d e s c r i t o  e l  p rog rama  de s e l e c c i ó n  s e g u i  

do en l a  g r a n j a  de l a  ETSIA de V a l e n c i a .  Un programa de s e l e c c i ó n  de e s t a s  ca-  
r a c t e r í s t i c a s  n e c e s i t a  p e r s o n a l  e s p e c i a l i z a d o  p a r a  l l e v a r l o  a  cabo,  a s í  como - 
c i e r t o s  medios  s u p l e m e n t a r i o s  - o rdenado r ,  s a l a  de med i c i ones - ,  y  c i e r t a s  p re - -  
c a u c i o n e s  p a r a  mantener  en g r a n j a  una s a n i d a d  e s t r i c t a .  Aunque e s t o  enca rece  - 
l a s  i n s t a l a c i o n e s  y  l o s  g a s t o s  f i j o s ,  no e s t á  f u e r a  d e l  a l c a n c e  de una agrupa-  
c i ó n  de c u n i c u l t o r e s  n i  de una i n s t i t u c i ó n .  

RESUMEN 
En e l  t r a b a j o  se expone e l  p rog rama  de s e l e c c i ó n  segu ido  en l a  E s c u e l a  - 

T é c n i c a  S u p e r i o r  de I n g e n i e r o s  Agrónomos de V a l e n c i a .  E s t e  programa c o n s t a  de 
l o s  s i g u i e n t e s  pasos:  

1.- C o n s t i t u c i ó n  de l a s  p o b l a c i o n e s  de p a r t i d a  
2.- A n á l i s i s  g e n é t i c o  de l o s  c a r a c t e r e s  de i n t e r é s  p r o d u c t i v o  
3 . -  F i j a c i ó n  de l o s  o b j e t i v o s  y  métodos de s e l e c c i ó n .  

S e l e c c i ó n  d e n t r o  de l í n e a  
4.- Cruces e n t r e  l a s  l í n e a s  s e l e c c i o n a d a s .  



REFERENCIAS 

1. BASELGA, M. 1978. 111  Symposium A s o c i a c i ó n  Españo la  de C u n i c u l t u r a .  V a  
l e n c i a ,  págs. 111-126. 

2. BLASCO, A.; GARCIA, F.; BASELGA, M. 1979. I V  Symposium A s o c i a c i ó n  Espa- 
ñ o l a  de C u n i c u l t u r a .  León. pp. 97-110. 

3. BASELGA, M. 1980. B o l e t i n  de C u n i c u l t u r a .  12: 17-24. 

4. GARCIA, F.; BLASCO, A.; BASELGA, M.; SALVADOR, A. 1980. 20 Congreso Mun 
d i a l  de C u n i c u l t u r a .  B a r c e l o n a ,  pp. 202-212. 

5. BASELGA, M.; BLASCO, A.; GARCIA; F. 1982. P roceed ings  o f  t h e  2nd. Wor ld  
Congress  on G e n e t i c s  a p p l i e d  t o  L i v e s t o c k  P r o d u c t i o n .  Round t a b l e  1-1. 
V I .  pp.  271-280. 

6. BLASCO, A.; BASELGA, M.; GARCIA; F.; DELTOR0,J. 1982. P roceed ings  o f  - 
t h e  2nd. Wor l d  Congress on G e n e t i c s  A p p l i e d  t o  L i v e s t o c k  P r t o d u c t i o n  - 

Sym. 2  V I I .  277-281. 

7. BLASCO, A.; BASELGA, M.; GARCIA, F.; DELTORO, J.  1982. Proc .  2nd. W8? r l d  
Congress  on G e n e t i c s  A p p l i e d  t o  L i v e s t o c k  P r o d u c t i o n .  Sym. 4. V I I .  pp.- 
456-461. 

8. BLASCO, A.; BASELGA; M.; GARCIA, F; DELTORO, J. 1982. P roceed ings  o f  - 

t h e  2nd. Wor ld  Congress  on G e n e t i c s  A p p l i e d  t o  L i v e s t o c k  P r o d u c t i o n .  - 

Sym. 4. V I I .  pp. 450-455. 

9. GARCIA, F.; BASELGA, M.; BLASCO, A.; OELTORO, J. 1982. P roceed ings  o f  - 
t h e  2nd. Wor l d  Congress on G e n e t i c s  A p p l i e d  t o  L i v e s t o c k  P r o d u c t i o n .  - 

Sym. 5. V I I .  pp. 557-562. 

10. GARCIA, F.; BASELGA; M.; BLASCO, A.; DELTORO, J.  1982. P roceed ings  o f  - 
t h e  2nd. Wor l d  Congress  on G e n e t i c s  A p p l i e d  t o  L i v e s t o c k  P r o d u c t i o n .  - 
Sym. 5. V I I .  pp. 575-579. 

11. BLASCO; A.; ESTANY, J.; BASELGA, M. 1984. Anna les  de Zoo techn ie .  3 3 ( 2 ) :  
161-170. 

12. BLASCO, A.; BASELGA, M.; GARCLA, F. 1983. A r c h i v o s  de Z o o t e c n i a . 1 2 3 ( 3 2 ) :  
111-130. 

13. BLASCO, A.; BASELGA, M.; GARCIA, F. 1983. A r c h i v o s  de Z o o t e c n i a . 1 2 4 ( 3 2 ) :  
205-229. 

14. GARCIA, F.; BASELGA; M.; BLASCO; A. 1983. ~ r c h i v o s  de Z o o t e c n i a  ( e n  
p r e n s a ) .  

15. BLASCO, A. 1 9 8 3 . ~ ~ G e n é t i c a  y  n u t r i c i ó n  d e l  c o n e j o .  En: N u t r i c i ó n  de co- 
nejos' ! .  C. de B l a s  (Ed.) .  Mundi-Prensa. 



16. BASELGA, M.; BLASCO, A.; ESTANY, J. 1984. 111 Congreso M u n d i a l  de C u n i -  
c u l t u r a .  Roma, 4-8 de A b r i l  de 1984. 

17. BLASCO, A:; BASELGA, M.; ESTANY, J. 1984. 111 Congreso M u n d i a l  de Cun i -  
c u l t u r a .  Roma 4-8 de A b r i l  de 1984. 



CONTROL DE PARTO EN CONEJAS MEDIANTE 
PROSTAGLANDINAS PGF2 

RODRIGUEZ J . M . ,  GOSALVEZ L.  F. ,  DIAZ P. , UBILLA E .  

Cátedra Fisiogenética Animal E. T. S. 1. Agrónomos, Madrid 

Introducción 

Entre los mecanismos implicados en el parto, las prosta- 

glandinas de tipo F24 producidas por el endometrio uterino juegan 
un'papel como agente luteólitico, provocando la regresión funcional 
de los cuerpos lúteos de gestación y el descenso en los niveles 
de progesterona plasmática, a la vez que colaboran con la oxito- 
cina en la contractibilidad del miometrio uterino. 

La utilización de prostaglandinas naturales o sintéticas 
permite en consecuencia la inducción del parto antes de la fecha 
en que éste se produciría en condiciones normales. No obstante 
los resultados obtenidos por distintos autores son contradictorios, 
ya que mientras en unos trabajos, el resultado fué un aborto (3 , 4) 

en otros, se han obtenido partos normales seguidos de nidificación 
regular y producción lechera satisfactoria ( 5 ) .  

En la Cátedra de Fisiogenética Animal de la E. T. S.  1. A 
de Madrid se ha realizado una serie de experiencias que han teni- 
do por objeto confirmar los resultados positivos disponibles hasta 
el presente y precisar las dosis y momento de tratamiento mas favo- 
rables para facilitar el control que el cunicultor debe ejercer so- 
bre las camadas de gazapos en las primeras horas, reduciendo de 
modo importante la mortalidad postnatal. 

Material y métodos 

La inducción de parto se ha realizado mediante la utiliza- 
ción de un análogo sintético de la PGF24 *que había resultado ser  

un agente luteolítico eficaz en ovejas a muy bajas concentraciones. 

* Z K  71677, cedido por SHERING ESPARA, S.A. 



Esta capacidad fué comprobada en una primera experien- 
cia que se realizó sobre 10 conejas multíparas de raza Neozelan- 
desa, 4 testigos y 6 inyectadas i.m. con 200,~g. de PGFae l  día 
28 de gestación. 

En una segunda experiencia se han controiado un total de 
93 partos, en conejas California de las que 25 sirvieron como tes- 
tigos y el resto fueron inyectadas con 200, 150 ó 100 p - g  de 
PGF2d . Parte de las conejas eran nulíparas (33 %) y el resto 
multíparas. Todas ellas fueron inyectadas (i.m.) el día 28 de ges- 
tación bien por la mañana (10 h.) Ó por la tarde (16 h.), incluso 
las testigo a las que se inyectó suero fisiológico con objeto de si- 
mular el stress de la manipulación. 

A lo largo de las experiencias 1 y 2 se han tomado mues- 
tras de sangre diariamente desde el día 25 de gestación hasta el 
día 5 post-parto, en la vena marginal de la oreja. Las muestras 
heparinizadas fueron centrifugadas a 4500 r.p.m. y el plasma fué 
posteriormente congelado a -20" hasta su valoración por R I A  pa- 
ra  conocer los valores de progesterona (experiencia 1 ,  disponi- 
bles) y de progesterona y prolactina (experiencia 2, pendientes de 
realización). 

Todas las conejas fueron vigiladas permanentemente para 
determinar el momento de parto con un error  máximo de 30 minu- 
tos. Tras el parto se anotó el nQde gazapos nacidos vivos y muer- 
tos, así como la reacción de la coneja (aceptación o rechazo de la 

camada). 

1 El peso de la camada a los 21 días ha sido utilizado como 
base para la estimación de la producción lechera de las conejas 
en 35 días, corregida según el n-e gazapos lactantes de acuerdo 
con las recomendaciones de TORRES y col. (1979). 

Los resultados obtenidos en la experiencia 1 se han com- 
parado mediante "t" y $2. Los de la experiencia 2 se han analiza- 
do mediante un análisis de varianza factorial triple desequilibrado 
y la correspondiente comparación de medias con el test "L.S.D.". 



Resultados 

Ekperiencia 1 

En esta experiencia la PGF2a( ha sido efectiva en todos 
los casos en la reducción del intervalo inyección-parto en rela- 
ción con los testigos (p 4 0,Ol). La duración de gestación se 
acorta en un valor medio de 43,5 horas para las conejas inyecta- 
das con PGF20( , pariendo día y medio antes que las testigo. 

En el cuadro 1 se muestran los resultados, no existien- 
do diferencias en el resto de los parámetros analizados. 

La evolución de los niveles plasmáticos de progesterona 
en las conejas testigo y tratadas se muestra en la Fig. 1 ,  donde 
puede observarse que existe una neta reducción en el día 29 de 
gestación para las inyectadas con PGF20( , y en el día 30 para 
las testigo. La diferencia entre las testigo e inyectadas es signi- 
ficativa (p < 0,Ol) en el día 29 de gestación, momento en el que 
el nivel de progesterona aún no ha descendido en las testigo, 
mientras que s í  lo ha hecho en las tratadas. 

Experiencia 2 

Los resultados obtenidos, excluidos los análisis de pro- 
gesterona y prolactina pendientes de realización, se muestran en 
el cuadro 2. El tratamiento ha sido muy eficaz, ya que de 71 co- 
nejas tratadas con PGF20( se ha inducido el parto en 66 (92%) 
antes de 48 hora:, y, solamente en 3 conejas (4%) el parto no ha 
sido inducido, sino que ha tenido lugar en los días 31 Ó 32 de 
gestación. 

Los valores para el ~ v _ a & j ~ y ~ + 5 ; - ~ ~ r g  han sido ob- 
tenidos sin considerar las tres conejas cuyo parto no fué inducido 
y dos testigos que parieron respectivamente el día 28 y 35 de. g e s  
tación . El tratamiento con PGF2 4 ha influido muy significativa- 
mente (p C 0,001) sobre este intervalo de modo que las tres do- 
sis empleadas ('100, 150 y 200pg) acortan la duración de la gesta- 
ción de modo similar en 35,5 horas respecto a los testigo, sin 



que existan diferencias entre ellas. Tampoco se han detectado di- 
ferencias para la edad de las conejas ni para la hora de inyec- 
ción. 

El zEd_eeggzaeos zcg+s-tg$es y ~a_cggs-vj-s, así  co- 
mo el peso individual a los 21 días, y la producción lechera esti- 

- - - - - - - - - - - - m - - -  ------------- 
mada en 35 días, no han sido afectados significativamente por los --------- 

' factores considerados. 

El --- n " eg~za~os  --- v i v e a  ------- los 21 días ha resultado signifi- 
cativamente superior en las conejas multípara~ con 2 gazapos so- 
bre las nuliparas (p L 0,01), sin que hayan influido la dosis ni la 
hora de inyección. 

El ~ p o ~ t a @ ~ n ~ o - r n ~ ~ ~ l  de las conejas tratadas con 
PGF2 d ha resultado normal, ya que se ha determinado un recha- 
zo de camada del 7% frente a un 3,7% en las testigo, diferencia 
no significativa. Los rechazos dentro de las conejas de parto in- 
ducido han sido del O % para 100,&g, 8 , s  % para 150 g y 13,O % 
para 2 0 0 p  g. 

/L1 

Discusión 

Los resultados de las dos experiencias realizadas cmcuei.. 
dan en la capacidad de la prostaglandina sintética utilizada para 
inducir el parto en la coneja, cuando es inyectada a muy ba.jas 
dosis en el día 28 de gestación. Las inyecciones de la mañana 
(10 horas) reducen la gestación en una cuantía similar en la expe- 
riencia 1 (43,5 horas) y en la 2 (41,4 horas), mientras que la in- 
yección de la tarde (16 horas) la reduce en 36,9 horas. Los da- 
tos son coincidentes con los de RUFFINI y col. (1980) quienes ob- 
tienen un acortamiento de 29,7 horas al tratar conejas con 1,25 a 
5 mg. de PGF2d . 

Por otra parte el tratamiento ha permitido una concentra- 
ción de partos, reduciendo la dispersión en la hora observada en 
las conejas testigo (Fig. 2). La distribución encontrada es unimo- 
da1 para la inyección a las 16 horas, mientras que a las 10 horas 



presenta una estructura mas parecida a la de las conejas testigo. 
Este resultado sugiere que un tratamiento en el día 29 de gesta- 
ción permitiría aún mejor concentración de partos, así como una 
mayor reducción del intervalo inyección-parto. 

El parto inducido ha tenido resultados fisiológicamente nor- 
males, ya que no se ha modificado la tasa de gazapos nacidos tota- 
les o vivos. La diferencia encontrada entre nulíparas y multíparas, 
aunque no significativas, concuerdan con los resultados de HULOT 
y col. (1981) quien encuentran una menor tasa d e  ovulación y ma- 
yor tasa de mortalidad embrionaria en las conejas jóvenes frente 
a las de 2% 33" Ó 4Qar to .  Sin embargo si se han detectado diferen- 
cias en el n q e  gazapos vivos a los 21 días, con un descenso sig- 
nificativo (p 1 0 , 0 1 )  para las nulíparas frente a multíparas,en par- 
te debida a las diferencias al nacimiento, ya comentadas, y en par- 
te a una mayor mortalidad post-parto por diarreas o abscesos en 
conejas nulíparas . 

El análisis del peso individual de los gazapos a los 21 
días no ha permitido detectar diferencias significativas. Este re- 
sultado no coincide con el de RUFFINI y col. (1980) quienes atri- 
buyen un mayor peso a los gazapos procedentes de conejas de par- 
to inducido por PGF2d frente a las de parto normal. Hay que seña- 
lar que la experiencia citada se realizó con 38 partos y que la di- 
ferencia se ha encontrado entre el máximo nivel de PGF24 admi- 
nistrado y sólo uno de los dos grupos testigo. El posible efecto 
masteosecretor de la PGF24 ha sido estudiado estimando la produc- 
ción lechera en la curva de lactación normal (35 días), sin que 
hayan podido detectarse diferencias significativas. 

El comportamiento maternal, tras inducción de parto ha re- 
sultado normal, permitiendo una nidificación y amamantamiento re- 
gular, lo que coincide con los resultados de RUFFI N 1 y col., 
(1980) y contradice resultados anteriores de CSAPO (1936) y LAU 
y col., (1976). 



RESUMEN 

El presente trabajo ha permitido comprobar la capacidad 
de inducción del parto en conejas por inyección de P G F ~ &  el día 
28 de gestación. Los partos han resultado normales y la nidifica- 
ción y lactación han tenido lugar regularmente. No ha sido posible 
detectar el efecto masteosecretor del tratamiento con repercusión 
en el  crecimiento de los gazapos lactantes, señalado por otros 
autores. No obstante el acortamiento del intervalo inyección par- 
to al retrasar la aplicación de la PGF20( , sugiere que el  trata- 
miento en el día 29 de gestación podría tener efectos mas benefi- 
ciosos sobre la glándula mamaria tal vez a través de la mejora 
de la secreción de prolactina, al  actuar en condiciones fisiológi- 
cas mas próximas a las del parto normal. 
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-- - -  

[ntervalo inyección a parto (horas: 

Nacidos vivos 

Nacidos muertos 

Rechazo de camada 

Mortalidad nacimiento-destete 

Producción lechera estimada (gr. 

Testigos (suero fisiológico) 

25 % ( 1 sobre 4) 

23 % ( 8 sobre 35 

Cuadro n".- Resultados obtenidos en ensayo preexperimental 

25 % ( 1 sobre 4 ) 

45 % ( 15 sobre 33 ) 



- = Conejas tratadas con 
----= Conejas testigos 

Dias tras 

cubrición 

--+= Inyección de PGF* = Fecha media de parto,.en conejas testigos 
,- -9 = 1 8  de suero fisiológico (c. testigos) 4 = Fecha media de parto en conejas 

tratadas con P G F 2 g  
Fig. n" . - Evolución de los valores plasmáticos medios 

de progesterona .- 



w 1 

In t e rva lo  Gazapos Gazapos Gazapos P. 1 ndivid . prod L ~ ~ . , ~  
Inyecc-partc to ta les /par to  Vivos/parto Vivos a 21d. a l o s  21 d. r a  estimada 

- (35 d.) 

Dosis ZK71677 

1 OOpg . A 40.05 7.54 7.54 6.08 323.4 4765.0 

150Pg .  A 39.17 7.46 7.42 4.42 315.8 4806.3 

2 0 0 ~ .  A 38.20 8.09 7.70 5.57 302. o 4630.7 

Tes t igos  B 74.62 8.07 7.70 6.19 349.8 5252.7 

Edad Conejas  

Multiparas 49.81 8.22 8.03 a 6.30 326.7 4923.3 

Nuliparas  46.64 7.03 6.83 b 4.29 320.3 4807.6 , 
Hora  Inyección 

10 H o r a s  49.58 7.78 7.51 5.35 323.2 4898.6 

16 Horas  47.85 7.82 7.69 5.82 325.8 4873.1 
-- 

Media Genera l  48.69 7.8 7.6 5.58 324.6 4885.2 

R.S.D. 
I 10.86 2.9 A 2.9 3.2 83.2 955.1 

S 

R. S. D. Desviación Es tanda rd  de l  Residuo. 
A ,  B , a , b , :  Medias seguidas  p o r  l e t r a s  d is t in tas  son d i ferentes  e n t r e  si.(MayÚsculas, p¿ 0.001; 
MinÚsculas , p d  0.01.) 

Cuadro  ne 2.- - Valo res  medios p a r a  los  n ives les  de  l a s  fuentes d e  Variación cons ideradas  en el 
Anál is i s  de  Varianza.  







CONCZNTUC IOEES PWSLAT ICAS DE PROG2STERONA 

DURANTE LA GESTBCIOR EN LX CONEJA DOMESTICA. 

(Pos ib l e  a p l i c a c i ó n  en e l  d i agnbs t i co  precoz 

de g e s t a c i ó n ) .  

M.D. E g e a  d e l  P r a d o . ,  A.  Gomez B r u n e t . ,  T. 

P e r e z  G a r c i a .  

Dpto .  d e  ~ e ~ r o d u c c i ó n  Animal .  C r i d a  06. 

Avda P u e r t a  d e  H i e r r o  s /n .  Madrid-3. 

INTRODUCCION 

La ge s t ac ió n  en l a  cone ja  domgstica, cuya dg  

r a c i ó n  e s  de 30-31 d í a s  s e  produce como consecue2 

c i a  de l a  monta n a t u r a l ,  en condic iones  normales= 

(ovulación inducida  p o r  e l  c o i t o .  HEAPE.,1905) o= 

b i en  ba jo  condic iones  exper imenta les  mediante in-  

seminación a r t i f i c i a l  (ADAMS.,1961), p r ev io  trata 
miento hormonal (PINCUS.,1940). 

La importancia  d e l  conocimiento de l o s  n ive-  

l e s  de p roges te rona  a l o  l a r g o  de l a  ges t ac i6n  en 

o t r a s  e s pe c i e s ,  h a  dado como r e s u l t a d o  que l a  me- 

d ida  de e s t a s  concentraciones  s e a  u t i l i z a d a  en e l  

d iagnós t i co  precoz de ges taa ión .  



Este t r aba jo  pretende en primer lugar ,  r ea l& 

zar  u n  estildio c o q a r a t i v o  de l a s  variaciones de= 

l o s  n ive les  plasiiiáticos de progesterona, que s e  - 

producen a l o  la rgo  de l a  gestación en cualquiera 

de l o s  d o s  casos a r r i b a  indicados; y en se,wdo - 
lugar ,  a  p a r t i r  de es tos  resul tados,  t ene r  l a  po- 

s i b i l i d a d  de r e a l i z a r  un diagnóstico precoz de - 
gestación ( a  l o s  4-5 días  de l a  cubrición)  u t i l i -  

zado de forma habi tua l  en o t r a s  hembras zootécni- - 

cas.( Vaca-21 días ,  y en l a  oveja a l o s  17 dias)  

MATERIAL Y METODOS 

Se han u t i l i z a d o  20 hembras adul tas  de raza= 

hibrido-comercial, divididas en dos l o t e s  : 

- Lote 1: formado por 11 hembras recept ivas ,  que= 

fueron cubier tas  directamente por e l  macho. 

- Lote 2: cons t i tu ido  por 9 conejas que s e  ~nsemk 

naron a r t i f i c i a lmen te  con semen f resco ,  a p l i c -  

doles intramuscularmente en e l  momento de l a  i n s g  

minación 20pg  de Gn-Fü-3 por hembra, con e l  f i n =  

de provocarles l a  ovulación. 

La fecundación s e  l l evó  a  cabo en ambos l o t e s  

e l  nismo d ía ,  con un in terva lo  de tiempo desde l a  



hembra nQ 1 a  l a  nQ 20 de una hora. 

Se rea l izaron  diariamente tomas de sangre,  - 
desde e l  d í a  3 antes  de l a  cubrición has ta  e l  d ía  

3 después de l  parto.  Considerando e l  momento de - 
l a  cubrición como dfa cero. 

La sangre fué obtenida de l a  vena marginal - 
de l a  o re ja  y recogida en tubos heparinizados (wg 

c u t a i n e r ) ,  has ta  un volumen aproximado de 1 cc ,  - 
centrifugándose inmediatamente a  3.000 r . p . m . ,  d~ 

r an te  15 minutos. 

E l  plasma a s í  obtenido s e  almacenó congelado 

a - 15QC has ta  su pos te r io r  u t i l i z a c i ó n .  

L a  determinación de progesterona s e  rea l izó= 

por radioinmunoanálisis, siguiendo una modifica - 
ción de l a  técnica  desc r i t a  por Lopez ~ e b a s t i c h  y 

col .  (1380). 

RESULTADOS Y DISCURSION 

Se,& s e  r e f l e j a  en e l  cuadro n Q  1, dentro - 
de l a s  hembras que cons t i tu ían  e l  l o t e  1, e l  por- 

centaje de par tos  de cubriciones por monta natu - 
r a l  fu6 de 90,9$ f r e n t e  a  un 9,09% que quedaron - 
vacias.  



Sin embrr~o,  en l a s  conejas a l a s  que se  l e =  

habia provocado l a  ovulación mediante tratamiento 

hornonal y que fueron inse~iinadas a - t i f i c i a lmente ,  

e l  porcentaje de par tos  fué de un 56,6$, f r e n t e  a 

un 11,1$ que no respondieron a l  t r a t an ien to  y que 

daron vacias.  E 1  r e s t o  (22,2$) presentaron estado 

de pseudogestt ci6n. 

6 6 , 6  22,2 

Cuadro no l. 

Los resul tados .de  l a s  concentra~ciones de p r o  

gesterona a l o  12rgo de l o s  38 dias de tomas de - 
nuestras '  en cada uno de l o s  estados f i s io logicos= 

presentados por l a s  hembras (gestación, pseudoges 

tac ión  y v a c i a ) ,  aparecen ref le jados  en e l  cuadro 

no 2 ,  donde se observan l o s  valores medios y l a  - 
desviación standar  de l o s  animales u t i l i zados  en= 

l a  experiencia. 



PSEUIXiGdSTU7TES Y VAC IAS ( LIedia y desviación st- 

dard) . 
Pseudog. 

0,850,49 
O, 850,35 
2,18+1,16 
4,28",57 
4y15My94 
6,10+2,26 
7,80Zl, 70 
7,62+1,85 
6,15@, 49 
5,65M,34 
2,83+1,85 
1,25k,25 
1,O r0,42 
0,64@,57 
0,480,23 
0,350,07 
190 0,95 
0,690y41- 
0,57+0,25 
0,720,66 

Cuadro nQ 2 

La figura nQ 1, muestra que el perfil de se- 

creción de progesterona a lo largo de la gestación 

es similar para los dos grupos de hembras, inde - 
pendientemente de la forma de cubricibn. 

En mbos grupos, la concentración de proges- 



terona,  conienza a a m e n t a r  a p a r t i r  de l  40-59 dfa  

despues de l a  cubrición (4,O-5,38 n&) llegando 

a alcanzar  va lores  ináxinos desde l o s  d ias  11 a l  13  

post-coito (10,8-11,8 n g / d ) .  Despues de es tos  d ía s  

l a  concentración desciende suavemente, pero perma- 

nece elevada has ta  l o s  dias  25 a l  28 pc, con valo- 

r e s  de 7,15 n d d .  

Sn e l  nomento de l  par to  ( d i a  30-31) e s  d e l  o r  - 
den de 0,74 ng/mi. 

1 :  
-3 4 j. ,I, if  2.0 r; 

C P 
d í a s  

Figura no 1: Concentraciones plasmaticas de proges 

terona en conejas ges tantes*  



En l a s  conejas pseudogestantes (Figura no 2)  

a l  igua l  que en l a s  gestantes ,  l a  concentrzción de 

progesterona comienza a elevarse a l  4 L 5 Q d i a s  pc 

(4,28 ng@) llegando a alcanzar l o s  va lores  m á x ~  

mos en l o s  d ías  11 y 12  pc, s i n  embargo, en l o s  - 
d ías  16 a 18 pc, l a s  concentraciones son de l  orden 

de 1 ng/ml. 

Estos resul tados ponen de manifiesto que no= 

exis ten  d i ferencias  en l a s  concentraciones de p r g  

gesterona durante e l  periodo de preimplantación - 
(4 a 6 dias  p'c), s i n  embargo, cuando e l  cuerpo & 
t e o  comienza a regresar  en l o s  d ias  12 y 17  en l a s  

conejas pseudogestantes s i  s e  aprecian d i ferencias  

en cuanto a l o s  n ive les  obtenidos en ambos t ipos= 

de hembras (ges t  . y '  pseud. ) , manifest&dose 

forma c l a r a  a p a r t i r  de l  d i a  18pc. - 
una 

Figura nQ 2:Concentr. de P4 en hembras pseudogestan- 

t e s .  



en l a s  hembras vacias l a  concentración de proges- 

terona permanece in fe r io r  a 1 ng/ml, durante todo 

e l  periodo de toma de muestras, l o  que indica c l g  

raaente que en es tas  hembras no se ha producido - 

Figura nQ 2: concentraciones plasmáticas de proge- 

terona en hembras vacias. 

Ante l o s  resultados obtenidos, podemos pensar, 

que l a  determinación de l o s  niveles plasmáticos de 

progesterona a p a r t i r  del  49-5s dias pc, es  un me- 

todo f ac t i b l e  de aplicacidn para e l  diagnóstico - 
precoz de gestacidn, dado que en l a s  granjas se  - 
rea l iza  normalmente l a  cubrición con macho, y como 

hemos observado en e s t a  experiencia, no ha aparecl  

do ningún caso de pseudogestacidn, aunque suele - 
presentarse en porcentajes muy pequeños (aproxima- 

damente e l  2%). A s 1  como l a  valoración por e s t a  - 
tdcnica del  estado f is io lógico de l a  hembra, con - 
l a  consiguiente ganancia de tiempo, y d i n e r o ,  
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RE SUMEN 

Los n ive les  plasm&ticos de progesterona a l o s  

4-5 d ías  post-coito en l a s  conejas, muestran una - 
subida de l a  misma, que determina e l  estado de geg 

tac ión  o no de l a  hembra y nos permi te  a s i  l a  - 
posible  apl icación de e s t a  técnica  para e l  diagnó- 

t i c 0  precoz de gestación en monta na tura l .  

En hembras no gestantes  ( s i n  ovulación) dichos 

n ive les  permanecen i n f e r i o r e s  a lng/ml, mientras - 
que en l a  gestación, a p a r t i r  de l  4Q-5O dias  pc, 

ae elevan por encima de l o s  4ng/ml, poniendo en 

evidencia l a  ex is tencia  d e ~ c u e r p o r l u t e o S .  





INSEMINACION ARTIFICIAL APLICADA EN UNA GRANJA 
CUNICOLA DE PRODUCCION CARNICA. 

SEGUNDOS RESULTADOS DE UN ESTUDIO EXPERIMENTAL 

Toni Roca. Piensos Hens S.A. 
J. C. Madrid y M. Alaee Nasab. EUlTA Barcelona. 

A partir de las conclusiones obtenidas en los primeros resultados (enero-ju- 
nio, 1983) sobre Inseminación Artificial conseguidos en la granja "El Bosque" (ver 
VI II Symposium, pag. 151-1 59), se analizan las inseminaciones de una segunda eta- 
pa, en la que se han cubierto artificialmente conejas en ciclo semiintensivo y atrasa- 
do, con vulvas rosadas, rojas o moradas y con poca o mucha turgencia. Se ha evita- 
do, por consiguiente, hacerlo sobre conejas que estuvieran en ciclo intensivo, tuvie- 
ran la vulva blanca y sin turgencia, como se recomienda en el análisis de la primera 
evaluación. 

A continuación haremos una primera aproximación de los resultados obte- 
nidos en el estudio del semen de las dos razas que componen el ganado de esta 
granja. 

MATERIAL Y METODOS. 

Datos generales.- El estudio experimental se viene desarrollando, igual que 
en la primera etapa, en la granja "El Bosque", que se halla en la comarca de El Ma- 
resme, en Catalunya. 

Esta explotación tiene de forma resumida, las siguientes características: 

- Ambiente controlado por depresión. 

- Equipamiento con jaulas dispuestas en f lat deck con nidal bañera. 

- El ganado es de raza pura Californiana y Neozelandesa blanca (218 hembras 
formando 6 I íneas por raza). 

- La producción está orientada a la reposicibn propia, venta de reproductores 
y potencial-venta de híbridos selectos. Se mantiene para ello un programa 
de mejora zoot6cnica en círculo cerrado. 

La t6cnica de l. A. que se ha utilizado es la descrita en el VI l 1 Symposium 
(Toledo, 1983) por Toni Roca y Raúl Fanlo. 



En el presente estudio el número de hembras cubiertas bajo ésta técnica ha 
sido de 170, tomadas al azar, en el período comprendido entre setiembre y junio de 
1984. 

Representación de los resultados.- Para realizar el análisis de los resultados 
relacionados con la productividad, se establecen tres variables del siguiente modo: 

A. variable ciclo productivo 

S, ciclo semiintensivo. Inseminación entre los 7 y 21 días. 
A, ciclo atrasado. Inseminación después de los 21 días. 
(se omite el ciclo intensivo, 1 )  

B. variable grado de turgencia de la vulva 

P. poca. Cuando aparece una ligera inchazón. 
M, mucha. Hay una marcada inchazón. 
(se omite la turgencia nula, N) 

C. variable color de la vulva 

r, color rosado. 
R. color rojo. 
m, color morado. 
(se omite color blanco, b) 

Estas variables se han estudiado en un diseño 2 x 2 x 3 sobre el grado de 
productividad, medido por el número de gazapos nacidos (prolif icidad). A efectos 
de simplificar los cálculos y enlazando con las interpretaciones y cuadros de la pri- 
mera evaluación (1983) se han considerado tres niveles de productividad - x, y, z - 
según el esquema siguiente: 

x = O gazapos nacidos por parto. 
y = 1 a 6 gazapos nacidos por parto. 
z = 7 a 14 gazapos nacidos por parto. 

RESULTADOS 

En el presente trabajo se describe la segunda parte de los resultados del 
estudio experimental iniciado por Toni Roca y Raúl Fanlo (octubre 1983). En el 
cuadro 1 bis, quedan resumidos los resultados globales de las 170 inseminaciones 
realizadas entre setiembre y junio de 1984, del cual surgen los datos para la confec- 
ción del cuadro 2 bis (variable ciclo productivo). 



- CUADRO 1 BIS - 

Variables Grado Productividad Variables Grado Productividad 

A B C X Y Z  A B C X Y Z  .............................................................................................................................. 
r 8 8 1 3  r 10 6 11 ........................................ ........................................ 

P R 5 5 5  P R 8 1 4 9  ........................................ ........................................ 
m 1 2 0  A m 1 1 2  .................................................... .................................................... 
r 2 2 1  r 2 3 O  ........................................ ........................................ 

M R 1 2 5  M R 4 1 1 7  ........................................ ........................................ 
m 2 2 3  m 3 3 8  

7 

El cuadro 2 corresponde a la variable ciclo productivo, extraido de la pri- 
mera etapa de la experiencia y que se publicó en el Symposium del pasado año. 
Incluye, por lo tanto, aquellas conejas que nosotros hemos evitado: las del ciclo 
intensivo, turgencia nula de la vulva y color blanco. 

- CUADRO 2 - 

GRADO DE PRODUCTIVIDAD 
CICLO PRODUCTIVO X % Y % 8 

1, intensivo. . . . . . . . . . . . . . . . . .  71 45 48 31 37 24 .................................................................................................................................. 
S,semiitensivo . . . . . . . . . . . . . . .  60 42 38 26 46 32 .................................................................................................................................. 
A, atrasado . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44 37 31 26 44 37 

- CUADRO 2 BIS - 

CICLO PRODUCTIVO 
GRADO DE PRODUCTIVIDAD 

X % Y % z % 
. . . . . . . . . . . . . .  S,semiintensivo 19 28,5 21 31,5 27 40 

A, atrasado.. . . . . . . . . . . . . . . . .  28 27 38 37 37 37 

La comparación de los cuadros 2 y 2 bis, para los mismos ciclos S y A nos 
indica que en nuestra experiencia: 

1 o.- Se reduce el porcentaje de hembras que dejan de parir - x -. Hay un sig- 
nificativo aumento de la fecundidad. 



- CONEJAS NO PARIDAS - 

C I C L O  
C U A D R O  

. . . . . . . . . . . . . .  S, semiintensivo 28,5 % 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  A, atrasado 27 % 

20.- Se mejoran los resultados de productividad: 

- para hembras que producen hasta 6 gazapos, se pasa del 26 al 31,5 por cien 
en ciclo S, y del 26 al 37 por cien en ciclo A. 

- para hembras que producen de 7 a 14 gazapos el incremento es del 32 al 40 
por cien en ciclo S. En cuanto al ciclo A, los resultados para este parámetro 
son similares, de un 37 se pasa a un 36 por cien. 

En el cuadro 2, para un nivel de productividad baja -y- los resultados son 
iguales tanto si se insemina en ciclo S como en A. Ahora bien, el cuadro 2 bis nos 
aprecia en mayor medida el ciclo A para esta condición. Ello significa, que en el ci- 
clo A, cuando no se insemina con vulva blanca y nula turgencia presenta mayor nú- 
mero de hembras en baja productividad que si se hace sobre ciclo S, bajo estas mis- 
mas limitaciones. 

Para un nivel alto de productividad -2- cuando se considera la vulva blanca y 
nula turgencia, cuadro 2, los resultados se inclinan a favor del ciclo A. Pero, sin em- 
bargo, en el cuadro 2 bis los resultados favorecen al ciclo S. 

No obstante debemos señalar que la comprobación con el test x2, nos indi- 
ca que la significación estadística de estos resultados, tanto en uno como en el otro 
cuadro, es pequeña, por lo que la afirmación o negación de los mismos requiere un 
mayor seguimiento de la experiencia. (El cuadro 2, da x = 0'727, P ( 0'7 y el cua- 
dro 2 bis, x = 0'58, P ( 0'75). 

En donde se ha confirmado una diferencia estadística significativa ha sido, 
al igual que en la primera etapa, cuando no se han estimado las conejas con vulva b 
y turgencia N. La comparación entre el cuadro 7 (primeros resultados) para las va- 
riables S y A, frente a las del cuadro 8 (segundos resultados) y en relación a la pro- 
ductividad total (paridas y + z ,  y no paridas x), se obtiene el resultado: x = 6'646, 
P (0'01. 

- CUADRO 7 - - CUADRO 8 - 
Grado de Productividad 



Estudio del semen.- El estudio del semen llevado a cabo durante la expe- 
riencia nos ha llevado a los resultados que se reflejan en el cuadro l. 

- CUADRO I - 

Observando los resultados queda patente que de una forma general las dos 
razas son aptas para la inseminación, pues cumplen las condiciones mínimas exigi- 
das en cuanto a motilidad y densidad del eyaculado. 

k 

CONTROLES 

Cantidad . . . . . . . . . . . .  
Motilidad. . . . . . . . . . . .  
Densidad.. . . . . . . . . . .  
Concentración. . . . . . . .  

En tanto a la calidad, cabría esperar el conseguir unas dosis de 5cc de dilui- 
do para los Californianos y de 7cc para los Neozelandeses, lo que nos permitiria ha- 
cer supuestamente 5 y 7 inseminaciones de lcc. cada una, si al diluir prescindiera- 
mos de la concentración y siguiéramos un método de dilución standart de 1/10. 
Ahora bien, si nos guiamos por la concentración, cabe aumentar el número de hem- 
bras a cubrir, de 7 a 14 en Californianas o de 6 a 12 en Neozelandesas, según sea 
10 x 1 O6 O 20 x 1 O6 de espermatozoides por cc. la dosis. 

Como los resultados no son más que la media de una población, hay que 
dejar en su lugar y en su justa medida lo anteriormente dicho, pues no deja de ser 
una especulación extrapolada de unos datos empíricos. 

R A Z A S  

CONCLUSION 

Californiana 
(valor medio) 

0,564 .................................................................................................................................. 
3,54 (3+ a 4+) 
3,689 (3+ a 4+) 

149 x lo6 

En cuanto a lo que se refiere a una mayor fecundidad y en igualdad de con- 
diciones (despreciando conejas con ciclo 1, vulva b, y nula turgencia N), se ha visto 
que despues de un año la tendencia es de mejora. Tendencia que se supone al pro- 
pio manejo de la inseminación (mejor técnica) y que viene a confirmar que la prác- 
tica de la l. A. no influye negativamente en los animales reproductores. 

Noezelandesa Blanca 
(valor medio) 

0,710 

3,27 (3+ a 4+) 
3,500 (3+ a 4+) 

129 x lo6 



- CUADRO 4 - 
PRIMEROS RESULTADOS. (1983) 

- CUADRO 2 BIS - 
SEGUNDOS RESULTADOS (1984) 

CICLO 

S 

A 

Se ha pasado de un 62 por cien de conejas paridas en ciclo S, a un 71'5 por 
cien y de un 68 a un 73 por cien, en ciclo A. 

GRADO DE PRODUCTIVIDAD 

CICLO 

S 
A 

Por lo que hace referencia a la concentración del semen, debemos señalar 
los estudios que se llevan a cabo y que estan encaminados a inseminar dosis con 10, 
20 y 30 x 1 O6 de espermatozoides. 

X 

47 

33 

Este estudio estimamos que despejará cualquier duda sobre la consecución 
de optimos en fecundidad y tambikn en productividad. 

Si esto sucede de forma positiva, la práctica de la l .  A. en cunicultura podrá 
ser utilizada de forma normalizada en las explotaciones cunicolas de nuestro pak. 

8 

38 
32 

GRA3O DE PRODUCTIVIDAD 
X 

19 
28 

Y 

33 

27 

Y 

2 1 
38 

% 

28,5 
27 

% 

27 

26 

% 

31.5 
37 

z 
43 
43 

z 
27 
37 

8 

35 
42 

% 

40 
36 



EL PAIITO, INCIDENCIAS NEGATIVAS Y MEDIDAS 
CORRECTORAS 

Vicente  Garc ia  Lluch 
c h o n t a ñ a ,  3 - ~ l g e m e s í  (Valencia)  

En n u e s t r a s  observaciones  p repa r to ,  p a r t o  y postpar-  
t o ,  s u s  i n c i d e n c i a s  en t o r n o  a e s t e  f a u s t o  acon tec i -  
miento,  son siempre a l ecc ionadoras  3; por  supues t?  v a  
l e d e r a s  p a r a  s u  toma en  cons ide rac ion  y a p l i c a c i o n  
de las medidas c o r r e c t o r a s  que m a s  a d e l a n t e  s e  pro- 
ponen. 

No e s  n u e s t r o  p r o p ó s i t o  e n t r a r  en  e l  t e r r e n o  de las 
d i s t o c i a s ,  que s i l enc iamos  por  no h a b e r  i n c u r r i d o  en 
e l l a s ,  s i n 6  m a s  b i e n  e n  o t r o s  percances  que s e  ?uce- 
den en  l a  f i s i o l o g í a  d e l  p a r t o ,  captados  a t r a v e s  de 
n u e s t r o  n i d a l  a b i e r t o .  

Sobreviene e s t e ,  como e s  sabido sobre  l o s  31 d í a s  de  
g e s t a c i ó n ,  motivo por  e l  cua l ,  a p a r t i r  de1 ,d ia  27 
procede l a  i n i c i a c i o n  de  sus  cuidados e s p e c i f i c o s  en  
p repa rac ion  d e l  n ido ,  c o n s i s t e n t e s  en  e l  sumin i s t ro  
de henos, p a j a s  y pape les  o t e l a s  c o r t a d o s  en  t ira?. 
Con r e s p e c t o  a e s t o s  dos 6 l t i m o s ,  n o  podemos d a r  f e  
de s u  r e s u l t a d o  a l  no h a b e r  s i d o  ensayados, s i n  em- 
bargo n o s  incl inamos por  l o s  Últimos, po r  s u  p a n  ve; 
taja  en f l e x i b i l i d a d .  

En l o  que r e s p e c t a  a l  heno, s u s  t a l l o s  b a j o s  adolecen 
de b landura  y en cuanto  a las p a j a s ,  s i  b i e n  ca recen  
de e s t a  f l e x i b i l i d a d ,  e s  p r e f e r i d a  l a  de cebada a l a  
de t r i g o ,  tambien por  su menos c o n s i s t e n c i a  l eñosa ,  
s iempre oponente a l  moldeado p recep t ivo  en  e s t a  fun- 
c i ó n  p r e p a r a t o r i a  de l a  cuna. 

Es l a  p a j a  de a r r o z  l a  de mejores  p e r s p e c t i v a s ,  cod& 
c i a d a  precisamente a l  s u p e r a r  e n  b landura  de una p s  
t e  y de o t r a  por  s e r  menos a t r a c t i v a  en  a p e t e n c i a  d~ 
g e s t i v a ,  manteniéndose con e l l o  l a  i n t a n g i b i l i d a d  d e l  
n ido ,  l o  que no  sucede con l a  de o t r o s  cereales y l e -  
guminosas, donde por  comerlas  con f r u i c i o n  e s  meney- 
t e r  r e c u r r i r  a s u  r e p o s i c i ó n  hasta e l  d i a  30, l a  v i s  
p e r a  d e l  par to .  



Zste momento crucial lo anuncia la madre gestante, 
mostrando el cl6sico simil del biqote. Todo ello es 
signo de inminencia de parto y as1 lo manifiesta en 
constantes trasiegos entre nidal y parque, pre~arando 
el lecho con paja conducida con la boca, el idoneo so 
porte de la cuna pilífera. Esta bella estampa se re- 
presenta sin recatos ni reparos, sucediéndose cíclica 
mente todas sus fases tambien sin molestias a la luz 
intensa durante el parto diurno, por supuesto bastan- 
te menos frecuente que el nocturno. Este claro esce - 
nario es contemplado sin co~plicaciones y así se lle- 
ga al dia 31, donde ultimara el magnífico edredón re- 
ceptor de las c~ías, las que irá expulsando en su su- 
perficie, interin atiende a la placenta, propiciando 
simultáneamente la mamada inicial. 

 sí se suceden de una a una las expulsiones y al tér- 
mino de la Última, salta bruscamente del nido, abando 
nándolo seguidamente sin pararseren cubrirlas, ni daF 
tiempo siquiera a la mamada del ultimo. No es la ma - 
dre la protagonista en el servicio de tapadera, son 
los propios gazapos los que se sumergen y,agrupan 
hasta la siguiente mamada, cuya realizacion tiene 
lugar antes de las 24 horas y solo repetirá en días 
sucesivos una sola vez. 

Consumado el parto es curioso también observar la tg 
tal inmovilidad de los gazapos introducidos en el 
ferido edredón y allí permanecen inactivos hasta las 
preceptivas mamadas, donde a su terminacion, dá la 
madre el brusco salto de abandono declinando en la 
camada, su exclusiva decisión de cubrirse rapidamente 
y en nerfecto orden. Es de ellos por consiguiente la 
iniciativa en esta función protect?ra, merced a la su 
ma flexibilidad de la almohada piliIera, que soporta 
1c. paja. Visión espectacular ofrecida en este nidal 
sin techumbre, idóneo escenario de ensayos en medidas 
correctoras y la gran opción a detectarlas precozrnen- 
te. Premisa indispensable en su rapida salucion, pues 
to que el factor tiempo es de sumo interés y ademas, 
su permanente control contribuye a su cóm~da aprecia- 
ción, mostrando a pleno rendimiento las conflictivas 
situaciones, generalmente suscitadas en el trans~urso 
de lactación, que abordamos seguidamente. 



Cuando l a  t o t a l i d a d  de l a  nidada e s t á  reunida en u n  
so lo  foco y totalmente cub i e r t a  de pelo ,  todo v a  
bien. Pero s i  por e l  con t ra r io ,  e l  arrancado de pelo 
ha s ido  escaso o e l  n ido e s t á  desperdigado, l a  i n t e r -  
vencion d e l  cun icu l to r  no admi$e espera ,  procede l a  
inmediata incorporación de pelos,  previrmente cor ta-  
dos a l a  madre en l o s  f l ancos  d e l  v i e n t r e ,  superando 
así e l  caso d e f i c i t a r i o .  En cuanto a l  nido fracciona- 
do, no hay o t r a  a l t e r n a t i v a  ue u n i f i c a r l o ,  con aco- P pio tambien de s u f i c i e n t e  pe o. Resument holgura  en 
l a  cub ie r t a  p i l i f e r a  y agrupación de c r r a s ,  todo e? 
e l  cen t ro  de l a  paja ,  con l a  ad ic ión  de e s t a  s i  as1 
l o  r equ i r i e se .  

Otra de las s i t uac iones  con f l i c t i va s ,  e s  l a  d e l  ensu- 
c i m i e n t o  de l a  nidada por l a  madre, donde no s o l a  - 
mente compromete l a  necesa r i a  h ig iene  de s u s  gazapos, 

sinó 3 ue además con su  pe r s i s t enc i a ,  malogra su  contE 
nuida . ¿Como e v i t a r l a ? .  Rehaciendo e l  n ido con sepa- 
rac ión  de t a l l o s  pringados de heces,  seguido por l a  
s u s t i t u c i ó n  de o t r o s  l impios,  así como de pelos se- 
cos. A continuación s e  c i e r r a  e l  hueco de acceso a l  
n i d a l ,  secuestrando previamente a,la madre fue ra  d e l  
mismo y a l a  que solamente s e  dara  en t rada  una s o l a  
vez a l  d í a  con e l  exclusivo f i n  de amamantarlos. P r i  
vándala de e s t e  continuado contacto ,  eliminaremos eT 
r iesgo  y oportunidad a sucesivos ensuciamientos, l l e -  
vando así a f e l i z  término l a  l ac tac ión .  

Se plantean o t r o s  casos de f r i c c i ó n ,  cuando l a  madre 
rehuye a e s t a  elemental  función de amamantar l a  cama 
da, eludiendo e s t a  v i t a l  obligación.  En su  caso, des- 
c a r t ada  l a  e x i s t e y i a  de un foco de mamitis, e l  cua l  
r equ i e r e  su  espec i f ico  t ra tamiento ,  s e  r e c u r r i r á  igu@ 
mente a l a  separación materna, siempre a l a  espera  de 
que s u s  ubres s e  r ep l e t en  y l e s  a tos igue  l a  necesidad 
de l i b e r a r s e  de e s t a  carga mamaria. Es entonces e l  m 2  
mento apropiado y Óptimo para  su  inmediata y dec i s iva  
en t rega  a e s t a  función v i t a l .  Para e l l o  s e  aga r r a  con 
ambas manos (una en e l  cue l lo  y o t r a  en l a  grupa) fog  
zando l a  posic ión de contacto de las ubres  con e l  n i -  
do. La reacción inmediata de l o s  gazapos, a t r a i d p  
por l a  presencia  materna, e s  s u  inmediata decisio? a 
l a  búsqueda de l o s  pezones, lanzándose a l a  succion 
de l o s  mismos. S i  e s  pos i t i va ,  l a  madre favorecida  



por e s t a  ansiada descarga mamaria, acep t a r á  de grado 
l a  l ac tac ión .  En e s t e  supuesto r e p í t a s e  cada 24 horas  
h a s t a  su  t o t a l  acoplamiento funcional .  Mas aún en ca- 
so s  de gran i r a s c i b i l i d a d ,  s e  recabará  l a  colabora - 
c ión  de un ayudLnte, para  l a  su jec ión  y c o n t r o l  de 
las pa t a s  y en casos extremos sugerimos l a  administ- 
ciÓn de un sedante t rauiqui l izante  a dos i s  moderadas. 

Su f racaso  no t i e n e  o t r a  e lecc ión  que incorporar  l o s  
gazapos a o t r a s  camadas nodr izas ,  con e l  p o s t e r i o r  
f i chage  o el iminación a s u  recidiva .  

En e s t e  orden de c o n f l i c t i v a s  s i t uac iones  s e  tropieza,  
con esporádicas inc idenc ias  de celo ,  producidos en 
f a l l o s  por cubr ic iones  in f ruc tuosas  u o t r a s ,  mostran- 
do c l a r a  inquietud en constantes  movimientos, t r a s t o -  
cando camas e inc luso  molestando a las c r i a s ,  exponen 
t e  todo de estado de celo.  La solucion e s  bien senci-  
l l a ,  l l e v h d o l a  inmediatamente a l  macho, donde reco- 
b r a r á  plena t ranqui l idad .  

Una medida complem$ntaria y coadyuvante, durante e l  
proceso de l ac tac ion ,  cons i s t e  en u n  suminis t ro  pre- 
coz de d i e t a  l a c t e a ,  e s t o  e s ,  a p a r t i r  de l o s  15 d í a s  
cuando l o s  gazavos ya t i e n e n  l o s , o j o s  a b i e r t o s  e i n i -  
c i an  l a  inges t ion  de al imentos so l idos .  S ign i f i c an  un 
régimen reparador de gran a l i v i o  paSa la  madre, acucia 
da de contrar iedades  propias  d e l  regimen intensivo.  
 AS^ l o  hemos superado en nuest ro  metodo s epa ra to r io  
materno f i l i a l ,  donde so lo  conviven para  mamar, dedi- 
cando e l  r e s t o  d e l  d i a  a proveerse de e s t e l exce l en t e  
su s t en to ,  compensador en posible  d e f i c i t  l a c t e o  de 
l a  madre y como coadyuvante en l a  ace le rac ion  d e l  de= 
te-te.  

pa ra  mayor abundamiento no debemos s i l e n c i a r  su  gran 
apor tac ión  en e l  t e r r eno  de la  p r o f i l a x i s  en genera l  
y muy part icularmente inhibiendo e l  e s t r e s  de un des 
t e t e  p rec ip i tado ,  toda  vez ue con e s t e  suminis t ro  
l a c t e o ,  s e  equ i l ib ran  r e s t r i c c i o n e s  propias  
en una avanzada gravidez. En base a e s t a  separacion 
s e  adaptan a l  consumo l a c t e o  a r t i f i c i a l  y,conjunta- 
mente con l a  f i b r a  que devoran c?n f r u i c i o n ,  c o n s o i ~  
dan plena y holgadamente e s t e  t r a n s i t o  pe l ig roso  te 
mible en e l  de s t e t e  precoz. 



l definitiva insistimos en el rechace a prolongados 
contactos matemos filiales, excepcion de la tetada. 
Son siempre conflictivos, motivo por el cu~l procede 
la sepazación propuesta. 

No olvidemos el detalle etológico en su vida silves- 
tre, cuando la madre tapona el nido al final de si;i 
tetada, sin establecer ningún contacto hasta el dla 
sigdiente. Acerquémonos a este postulado natural, 
conclusión resumen, donde se evitarán disgregaciones, 
ensuciamientos y demás pormenores anteriormente rese- 
ñados, todos ellos prácticamente constatados en el es 
cenario liad hocll cabeza de puente en aplicación de mg 
didas correctoras con que han sido superados. No mas 
abandonos ni otras contrariedades provocadas en esta 
convivencia, causante de las incidencias negativas 
objeto del tema. 





Estudio del crecimiento postdestete en una población de co- 
nejo blanco. 

DUCROQ V. * 
GONELL J. ** 

para evaluar la  fiabilidad de los controles efectuados en - 
una granja cunicola, se  ha realizado una experiencia sobre 
e l  crecimiento de 86 individuos. E l  estudio comprende e l  - 
seguimiento del peso to t a l ,  del peso individual promedio y 
de la  velocidad de crecimiento promedio de la  camada desde 
una semana antes del destete hasta la  edad del sacr if ic io.  
Los controles ponderales por indfviduo fueron realizados -- 
t res  veces por semana, considerando e l  destete, e l  destete 
más 14 dias y e l  destete más 2 8  días como edades de r e f e r e ~  
cia .  Los resultados obtenidos destacan l a  importancia de cg  
rregir los pesos a edad f i j a ,  ya que los hace independien-- 
tes de la  edad a l  destete, manteniendo su fiabilidad. Esta 
corrección, en cambio, no es necesaria para la  velocidad -- 
de crecimiento. La utilización de pardmetros totales por c a  
mada enmascara las tendencias individuales. La evaluación - 
del crecimiento postdestete se  puede simplificar en estos - 
casos a dos controles: uno en e l  momento del destete y otro 
a l  f inal  del periodo de engorde. 

* 1 ngeniero Agronomo, INRA, Francia 

** Ingeniera Tecnico Agricola. Departamento de  Zootecnia 
E.U.E.T.A. 



Estudi del creixement postdeslletament en una població de 
coni 11 blanc . 

Per avaluar l a  f i ab i l i t a t  dels controls efectuats a una graE 
ja cuniculicola, s'ha real i tzat  una experiencia sobre e l  cre& 
xement de 86 individus. L'estudi compren e l  seguiment del - - 
pes to ta l ,  del pes individual promig i de l a  velocitat de -- 
creixement promig de l a  lludrigonada des d'una setmana abans 
del deslletament fins l 'edat  del sacr if ic i .  Els controls po; 
derals per individu foren real i tzats  t res  vegades per setma- 
na, considerant e l  deslletament, e l  deslletament més 14 dies 
i e l  deslletament més 28 dies com a edats de referencia. Els 
resultats obtinguts destaquen l a  importancia de corregir e l s  
pesos a edat fixa, doncs e l s  fa  independents de l ' eda t  a l  -- 
deslletament, mantenint l l u r  f i ab i l i t a t .  Aquesta correcció, 
en canvi, no és necessaria per a l a  velocitat de creixement. 
La ut i l i tzació de parametres totals  per lludrigonada enmiascz 
ra les tendhcies individuals. L'avaluació del creixement -- 
postdeslletament es pot simplificar en aquests casos a dos - 
controls: un en e l  moment del deslletament i l ' a l t r e  a l  f ina l  
del periode d'engreixament. 

1 ngeniero Agronomo, I N R A ,  Francia 

** Ingeniera Tecnico Agricola. Departamento de Zootecnia 
E.U.E.T.A. 



study of the  postweaning g~owth  i n  a white r a b b i t  population. 

GONELL J .  ** 

To evaluate cont ro ls  r e l i a b i l i t y  made i n  a cunicul tura l  farm, 
an experience was ca r ry  ou t  on the  growth of 86 animals. This 
study does the  evolution of the t o t a l  weigth, average indiv i -  
dual weight and average growth gain o£ the  of fspr ing  s ince  -- 
one week before weaning u n t i l  s laughte ' s  age. Pondera1 con- - 
t r o l s  fo r  animal were r ea l i zed  three  times per week, and ta-- 
king weaning, weaning more 14 days and weaning more 2 8  days - 
as  reference ages. The r e s u l t s  obtained emphasize the  impor-- 
tance of t o  co r rec t  weights a t  f ixed age, because they a r e  ir 
dependents of the age a t  weaning, keeping t h e i r  r e l i a b i l i t y .  
This cor rec t ion  i s n ' t  necessary fo r  growth gain. The use of - 
the t o t a l  parameters of the of fspr ing  mask indiv idual  t rends.  
The evaluat ion of postweaning growth can simplify i n  tlrese c a  
s e s  a t  two cont ro ls :  one i n  the weaning moment and another a t  
the  end o£ the fa t ten ing  period. 

* Ingeniero Agronomo, INRA,  Francia 

Ingeniera  Tecnico Agricola. Departamento de Zootecnia 
E.U.E.T.A. 



Etude de l a  croissance postsevrage dans un pehplement du la-  
pin blanc. 

DUCROQ V. * 
F i I E L L  J. ** 

Pour évaluer l a  f i a b i l i t é  des controles effectués dans une - 
ferme cunicole, on a r e a l i s é  une experiencd sur  l a  croissan- 
ce de 86 animals. L'étude f a i t  l a  s u i t e  du poids t o t a l ,  du - 
poids individuel moyen e t  de l a  velocité de croissance myeE 
ne de l a  portée depuis une semaine d'avant du sevrage jusqu' 
ti l 'Sge du sac r i f i ce .  Les controles ponderals pour animal -- 
ont é t é  rea l isés  t r o i s  fo is  pour semaine, en considerant l e  
sevrage, l e  sevrage plus 14 jours, e t  l e  sevrage plus 28 - - 
jours comme Zges de references. Les résu l t a t s  obtenus remar- 
quent l ' i m ~ o r t a n c e  de corriger l e s  poids a Sge f ixe ,  parce - 
que ces r ésu l t a t s  sont  independents de l 'Sge au sevrage, en 
gardant leur  f i a b i l i t é .  Cette correction n ' e s t  pas necessai- 
r e  pour l a  velocité de croissance. L 'u t i l i sa t ion de parame-- 
t r e s  t o t a l s  par portée masque l e s  tendences individuelles.  - 
L'evaluation de l a  croissance postsevrage on peut l a  simpli- 
f i e r  en ces cases a deux controles:  l ' un  en l e  mment du se- 
vrage e t  l ' a u t r e  a l a  f i n  du periode d'engraissement. 

* 1 ngeniero Agronomo , I N R A ,  Francia 

** Ingeniera Tecnico Agricola. Departamento de Zootecnia 
E.U.E.T.A. 



JO BLANCO 

DUCROQ ,V. 

Ingeniero Agrónomo - INRA, Francia 

Ingeniera Técnica Agrícola. Departamento Zootecnía 
E.U.E.T.A., Barcelona 

En las granjas de selección o mejora, dentro de su sistemáti- 

ca de trabajo, se realizan una serie de controles. 

Estos presentan una problemática especial, que puede resumir- 

se en las siguientes cuestiones: 

- Los datos obtenidos deben presentar, fielmente, la situación 
real de la población. 

- Se ha de optimizar la secuencia de generaciones teniendo en 
cuenta el tiempo de valoración de los animales (toma de da- 

tos y su elaboración). 

- Se ha de optimizar la relación entre la validez de un control 
y su costo total (ejecución más procesado). 

Para estudiar estas cuestiones se planteó el siguiente traba- 

jo, que fié realizado c m  proyecto final de carrera dentro / 
del área de Zootecnía de la E.E.T.A., y en el conejar de seles 

ciónde la U.P.A., del Servei dlInvestigació Agraria de la Ge- 

neralitat de Catalunya, situado en la finca Torre Marirnon, de 

la Excma. Diputación de Barcelona. 
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MATERIAL Y METODOS. - 

1. Material animal. 

Para l a  realización de l a  experiencia s e  u t i l izaron camadas 
procedentes de 6 l ineas d i ferentes ,  seleccionadas en l a s  i n s  
talaciones del  S.I.A. en Caldes de Montbui, 5 de l a s  cuales 
pertenecian a Neozelandes Blanco y e l  res to  a un hibrido se- 
lec to  comercial francés. Estas l íneas  s e  caracterizan bás ic5  
mente por proceder de diferentes granjas conocidas, ubicadas 
en Cataluña, con l a  f inalidad de que no hubieran antepasados 
comunes entre e l l a s .  Las l ineas con l a s  que s e  ha trabajado 
s e  han nomenclaturado de l a  siguiente forma: Linia A ,  Linea 
B,  Linea C,  Línea D,  Linea E y Linea H. 

De cada una de es tas  s e i s  l ineas  fueron separadas a l  azar,  - 
dos conejas preñadas, obteniendose a s í  12 camadas, en un in- 
tervalo  de 9 dias ,  con un t o t a l  de 106 gazapos nacidos vivos 
(8,83 gazapos vivos/parto, como termino medio) . Una vez he-- 
cho e l  destete estos efectivos quedaron reducidos a 86 anima_ 
l e s  ( 7.17 gazapos des tetados/parto) , es to  supusó una baja  de 
efectivo nacimiento-destetamiento de un 20% ( c i f r a  media) ,- 
puesto que se procedió a l a  eliminación de todo aquel cone 
jo que por desarrollo anormal, sintomologia patológica, e t c .  
podía inducir a errores en los  resultados de l a  experiencia. 
E s  necesario pues tener en cuenta l a  influencia que pueda - 
tener l a  eliminación de l a  mortalidad. 

En l a  tabla  no 1 se  exponen los resultados del  parto con CL 
tación de l a  l ínea ,  número de conejos, fecha de parto, e t c .  

E l  deste te  fue realizado e l  d ía  16 de febrero con una edad - 
promedio de 31.5 días;  según s e  ve ref le jado en l a  tabla  no 
1. 

Los partos empezaron e l  día 14 de enero, para f ina l i za r  e l  - 
dia 22 del m i s m o  mes. 

Los nacidos vivos varían dentro de un intervalo de c i f r a s  -- 
que van desde e l  5 hasta los 12 individuos por parto. 

2.  Instalaciones y manejo. 

2.1. Lactación. 
Durante e l  periodo de l a t t ac ión  l a s  conejas con l a s  cama 
das objeto de l a  experiencia quedaron en l a  nave general 
de maternidad de l a  granja,en l a s  mismas condiciones am 
bientales y sometidas a l  mismo régimen de explotación,- 



por l o  que s e  r e f i e re  a l a  alimentación, controles,  sa- 
nidad, e t c .  que e l  resto.  E s t a  nave que incluye toda l a  
maternidad y e l  renovamiento y una pequeña par te  de l  en  
gorde, es de las  denominadas de estrúctura l igera  (in-- 
vernaderos de arcos metálicos y cubierta de pol ies ter  - 
con a i s l an te  ref lec tante  in terno) .  Estd equipada con -- 
dos h i l e ras  de jaulas flat-deck, s t a n d a r d ~  de l  mercado, 
de red galvanizada, que da capacidad para 70 conejas. - 
La ventilación es  e s tá t i ca  y no s e  u t i l i z a  ningún t ipo 
de calefacción. La recogida de excrementos t iene  lugar 
sobre fosa de acumulación semi-superficie con re t i rada  
manual cada 6 meses. Asf m i s m o ,  l a  nave dispone de un - 
juego de depósitos de acumulación de agua de los que -- 
parten dos l íneas independientes de suministro automáti- 
co con bebedores t ipo  xumet.  La distr ibución del  pien- 
so  es  manual con racionamiento para los animales de re- 
posición, los  machos y los  reproductores s i n  pequeños. 

2.2. Engorde. 
Una vez efectuado e l  des te te  simultdneo de las  12 cama- 
das experimentales, cada una de e l l a s  pasó a ocupar una 
jaula en l a  nave de engorde propiamente dicha. Esta na- 
ve, a diferencia de l a  de maternidad, es td  construida - 
por e l  sistema t radic ional ,  es  deci r ,  c i e r res  de obra,- 
con estructura de viguetas y cubierta de fibrocemento - 
y capa a i s l an te .  

La ventilación es e s td t i ca ,  con iluminación natural  y - 
s i n  calefacción. 

Está dotada con dos h i l e ras  de jaulas flat-deck de red 
galvanizada con capacidad t o t a l  para 200 conejos. 

La distr ibución de l  agua s e  r ea l i za  mediante cazueli tas 
para cada jaula. 

Respecto a l a  acumulación de excrementos t iene  lugar en 
superf ic ie  con re t i rada  manual una vez a l a  semana. 

Por l o  que hace a l  manejo, los  gazapos experimentales,- 
fueron identificados individualmente una semana antes - 
del  destete,  mediante números grabados en chapa metdli- 
ca en l a  ore ja .  Dispusieron, como los'demás, de pienso 
comercial ad libitum hasta e l  sac r i f i c io .  



2.3. Controles y metodología. 

2.3.1. Momento de l a  pesada e influencia de l a  correc-- 
ción a edad f i j a .  
Para l levar  a término l a  experiencia s e  pref i ja-  
ron l a s  siguientes condiciones : 

1.- Conservación de l a s  camadas durante e l  per- 
do de engorde para eliminar todo aquel s t r e s s  -- 
que s e  pudiera producir por e s ta  separación y p~ 
ra  comparar s i n  enmascaramientos l a s  d i ferentes  
camadas. ITAVI (1978). 

2.- Distribución a l  azar de las  camadas en 12 -- 
jaulas contiguas. Con es to  s e  conseguía e v i t a r  - 
errores debido a l a  si tuación.  Esta distr ibución 
s e  rea l iza  mediante sorteo,  quedando e l  conjunto 
configurado según muestra e l  gráfico 

Linea H Línea C Línea A Linea E Línea B Línea D 

B6 B5 B4 B 3 B 2 B 1 
Linea A Linea B Linea C Línea D Linea H Linea E 

3 . -  Los controles de peso s e  realizaron de forma 
individualizada para cada uno de los 86 conejos 
objeto del  t rabajo ,  l o  que nos permetirA hacer - 
un estudio tanto  individual como por camadas de 
l a  población. 

4.- Estos controles tendrían una frecuencia de 3 
veces por semana, con l o  que l a  separación ent re  
controles s e r i a  de un máximo de 3 d ías  y un mínL 
mo de 2. De e s t a  forma l a  curva de crecimiento - 
obtenida será  más cercana a l a  realidad. 

5.- Los controles se  hicieron dentro de l a  edad 
de s a c r i f i c i o  comercial por e l  t o t a l  de l a s  c a -  
das. 

Establecida de es ta  forma l a  sistemática de t r a -  
bajo s e  procedió a r ea l i za r  e l  primer control  -- 
una semana antes del  destete,  cuando los gazapos 
permanecian aún con l a  madre, para evaluar e l  -- 
s t r e s s  producido en e l  des te te .  A p a r t i r  de aqui 
y durante e l  r e s to  de l a  experiencia los contro- 
l e s  tuvieron lugar con los  conejos instalados en 



l a  nave de engorde. 

Todas l a s  pesadas fueron realizadas con una ba-- 
lanza electrónica,  marca MOBBA de precisidn 5 g. 
equipada con una impresora para reg i s t r a r  los re 
sultados. 

Finalmente controlamos 2 individuos de cada camc 
da hasta e l  peso aproximado de 70 días,por eso - 
podemos ampliar e l  estudio de l a  curva de creci- 
miento. 

Este conjunto de datos a s i  obtenidos nos permite 
extraer con toda f iabi l idad los  dos t ipos de re- 
ferencia necesarios para rea l i za r  l a s  comparacig 
nes objeto de l a  experiencia. Por una parte l o s  
pesos y crecimientos individuales y de l a  camada 
a fecha f i j a .  En es te  sentido los cardcteres de - 
referencia establecidos fueron: 

1. Peso individual. 
1.1. PID - Peso individual a l  des te te .  
1.2. PID + 14. Peso individual a l  des te te  más 14 

días (siguiente control sistemático) . 
1.3. PID + 28. Peso individual a l  des te te  más 28 

días  ( t e rce r  control  sistemático).  

2.  Crecimiento individual. 
2.1. CID0-14. Crecimiento individual d ia r io  ent re  

$1 periodo comprendido desde e l  des te te  has- 
t a  e l  segundo control sistem5tico. 

2.2. CID14-28. Crecimiento individual d i a r i o  en- 
t r e  e l  segundo control  y e l  tercero. 

2.3. CIDo-28. Crecimiento individual promedio d i 5  
r i o  de todo e l  período de engorde. 

3. Peso t o t a l  de l a  camada. 
3.1. PTD. Peso t o t a l  de l a  camada a l  des te te .  
3.2. PTD + 14. Peso t o t a l  de l a  camada 14 días  - 

después de l  destete.  
3.3. PTD + 28. Peso t o t a l  de l a  camada 28 días - 

después del  destete.  

4 .  Crecimiento t o t a l  de l a  camada. 
4.1. CTD0-l4. Crecimiento d ia r io  t o t a l  de l a  c a e  

da entre  e l  des te te  y e l  siguiente control .  
4.2. CTD14-28. Crecimiento d ia r io  de toda l a  ca- 

mada entre e l  segundo control  y e l  t e rce r  - 
contol sistemático. 



4.3. CTD0-28. Crecimiento diar io  t o t a l  de todo 
e l  período de engorde. 

Todos es tos datos fueron obtenidos directamente 
a l  rea l izarse  los controles a d i a  f i j o .  

Para e l  segundo t i p o  de referencias s e r i a  necesa 
r i o ,  l l eva r  a término en general una correccidn 
puesto que a diferencia de l  anter ior  l o  que ten- 
drá que permanecer constante para e l  conjunto de 
los individuos ser2 l a  edad de pesada. 

En es te  sentido s e  establecerdn como a edades de 
referencia los 32, 45 y 60 días  de vida. Estas - 
edades no fueron f i j adas  arbitrariamente, s ino - 
como resultado de apl icar  los periodos antes des- 
c r i t o s  a l a  edad media de destete de l a s  doce c& 
madas, es  deci r ,  32 dias  y sumar los 14 dias  que 
separan loscontroles convencionales, 46 y 60 días  
La corrección s e  rea l izó  mediante l a  aplicacidn 
de l a  fórmula: 

Pt= Ptl 4 Pt2 - P t l  X Lt - t i ) .  
t2  - t l  

donde : 
t = es l a  edad en l a  que queremos conocer e l  pe- 

so. 
t l  y t2 = l a s  edades inmediatas superior e infe- 

r i o r  a t en las  que tuvo lugar e l  con- 
t r o l .  

Pt = peso corregido. 
Ptl y ~ t 2  = los  pesos a l a s  edades t i  y t 2  

E s  necesario deci r  que dada l a  frecuencia de los  
controles muchos de estos datos sa l ieron,  direc- 
tamente y que, en e l  r e s to ,  e l  er ror  es prdct ica  
mente despreciable. 

Con todo es to ,  pues, los  caracteres obtenidos -- 
para e s t e  segundo grupo serían:  

1 .- Peso individual. 
1.1. PI 32 .  Peso individual a los 32 días .  
1.2. PI 46. Peso individual a los 46 dias .  
1.3. PI 60. Peso individual a los  60 dfas. 

2 .  Crecimiento individual. 
2.1. C I  32-46. Crecimiento promedio d i a r i o  en e l  

periodo entre  32 hasta los 46 dias .  



2.2. C I  46-60. Crecimiento obtenido en e l  pe r íg  
do comprendido entre  los 46 y 60 d ías .  

2.3. C I  32-60. Crecimiento global de todo e l  
ríodo de engorde. 

3 . -  Crecimiento t o t a l  de l a  camada. 
3.1. CT 32-46. Crecimiento de toda l a  camada 

r i o  ent re  los 32 y 46 días .  
3.2. CT 46-60. Crecimiento de toda l a  camada 

r i o  ent re  los  46 y 60 días.  
3.3. CT 32-60. Crecimiento d ia r io  global del  

gorde de toda l a  camada. 

Pe- 

d i 5  

di? 

en- 

Como datos a tener en cuenta también tenemos: 
ED. Edad a l a  que fueron destetados los  animales 

Dato importante debido a l a  variabil idad e-- 
x is tente  ent re  l a s  camadas y su repercusión 
sobre los o t ros  caraiiteres ya enunciados, -- 
objeto de una par te  de nuestro estudio. 

TaCaD. E l  tamaño de l a  camada a l  destete.  Las d i  
ferencias entre unas camadas y o t ras  en cuan 
t o  a número de individuos no son muy grandes 
pero s i  l o  suf ic iente  como para que puedan - 
verse l a  relación exis tente  ent re  e l  tamaño 
de l a  camada y los  o t ros  carácteres.  

2.4. Tratamiento es tadís t ico .  
E l  cdlculo de l a s  medias, varianzas, coeficientes de -- 
variaciún y de correlación fenotipica s e  hicieron a pay 
tir de l a s  fórmulas usuales, considerando como a erro-- 
res  t ip icos  los siguientes: 

S 
E.T. (media) - ,- 

V n 

E .T. (coeficiente de variación) = , 

En e l  caso de los coeficientes de correlación efectua-- 
mos l a  prueba de significación correspondiente a su  coz 
paración con e l  valor cero: 

construyendose posteriormente los intervalos de confian 
za mediante uno de los dos m6todos siguientes:  



l - Para r no significativamente diferente de cero. 

- Para r significativamente diferente de cero. 

siendo : 
1 l + r  e22 - 1 

z = - L n  Y r -  
2 1 - r  2 2 

e $ 1  

RESULTADOS Y DISCUSI0N.- 

1.- Curvas de crecimiento, biomasa, peso individual promedio 
y velocidad de crecimiento. 

En e l  estudio gráfimrealizado representando e l  peso to t a l  - 
por camada (biomasa) según la  edad del conejo, desde una se- 
mana antes del destete hasta la  edad de sacr if ic io,  para las  
diferentes camadas estudiadas excepcidn hecha de algunos ca- 
sos particulares, se observa e l  descenso general en e l  peso 
to ta l  de l a  camada coincidiendo con e l  período que sigue a l  
destete, lo que podremos explicar por e l  efecto s t ress  que - 
sufren los gazapos a l  ser  apartados del ambiente materno y - 
puestos en una jaula de engorde. 

También ha sido estudiado gráficamente , por un lado, e l  pe- 
so individual promedio í en e l  ttempo ) y por otro, l a  velo- 
cidad de crecimiento promedio para las  diferentes camadas con 
troladas . 
Respecto a los pesos individuales promedio es remarcable ta; 
bién, e l  descenso anteriormente comentado y relacionado con 
e l  s t ress  de los conejos e l  someterlos a un canbio de ambie~  
te .  Las diferentes pendientes que s e  observan corresponden - 
a l a  variabilidad existente entre camadas, comprobandose que 
en ningún caso se llegd a conseguir e l  punto de inflexión en 
l a  curva de crecimiento, puesto que los controles finalizaron 
antes de que los conejos llegasen a l a  pubertad; l a  máxima - 
edad en l a  que controlamos fue de 83  dias de edad. 

En relación con l a  velocidad de crecimiento individual prome 
dio a través del tiempose observa una fluctuación considera 



b l e  ent re  los diferentes controles dependiendo de l a  camada 
en estudio (desde -4,6 a 73,5 como valores extremos encon-- 
trados) . 
2.- Corrección d e l  peso a edad f i j a .  

En l a  tabla  no 2 s e  dan los valores de correlación fenotipi-  
ca y sus intervalos de confianza a l  95% entre  e l  peso i n d i v i  
dual a l  des te te  (PID), e l  peso individual 28 dias después -- 
de l  destete (PID 1. 28),  e l  peso individual corregido a edad 
f i j a  (PI 32),  e l  peso individual corregido por edad f i j a  a - 
60 días  (PI 60) y l a  edad a l  destete (E.D) . 
La o t ra ,  posit iva y s ignif ica t iva  correlación entre los pe-- 
sos reales obtenidos y los pesos corregidos ir= 0.92 para - 
PID y PI 32; r= 0.97 para PID + 28 y PI 6 0 ) ,  puede explicar- 
s e  s i  tenemos en cuenta que l a s  edades a las  que fueron des- 
tetedos los  gazapos son de promedio 31.50 1 0.20. 

Más bajos, comparativamente, son los valores encontrados t a n  
t o  ent re  e l  PID y PID + 28, como entre  los correspoyidientes 
PI 32 y PI 60, tenemos en airbos casos valores del  mismo or-- 
den y s ignif ica t ivos  (r= 0.76, r= 0.75, respectivamente)lo - 
que expresa una fuer te  asociación ent re  ambos t ipos de pesos 

Relacionando e l  PID y PI 60 y e l  PI 32 y PID 1. 28 encontrare- 
mos correlaciones fenotipicas a l t a s ,  posktivas y significa- 
vas (r= 0.68, r= 0.73, respectivamente), de l  mismo orden que 
l a s  anteriormente observadas entre pesos individuales reales 
por una parte,  y pesos individuales corregidos por l a  o t ra .  

Los valores de correlación observados ent re  l a  edad a l  deste- 
t e  (E.D) y e l  PID es posit ivo,  y significativamente de t ipo  
medio (r% 0.40) mientras que l o  que encontramos ent re  E.D y 
PID 1. 28, es de t i p o  bajo (r= 0.24) . Resultados esperables 
puesto que l a  variación de edades a l  des te te  no fue muy a l -  
t a ,  y t iene  que tenerse en cuenta e l  posterior crecimietito 
de los gazapos. 

Finalmente l a  tabla  no 2 muestra l a s  correlaciones fenotipL 
cas obtenidas entre E.D y los  pesos individuales corregidos 
a edad f i j a ,  ya sea corregiendo a 32 días (r= 0,07) como a 
60 días (r= 0 .O01 , valores no Significativamente diferentes 
de cero. Por tanto,  ambos pesos corregidos s e  comportan de 
una forma independiente respecto a l  E.D. Este resultado nos 
demuestra com a l  corregir  edades f i j a s  los  pesos individ- 
l e s  obtenidos queda anulada l a  asociación exis tente  ent re  - 
pesos y edades de los  individuos a l  des te te .  



En l a  tabla  no 3 vemos los  valores de correlacion fenotipi-  
ca y sus intervalos de confianza a l  95% entre  e l  peso t o t a l  
de l a  camada a l  des te te  (PID), e l  peso t o t a l  de l a  camada - 
28 días después del  des te te  (PTD 1 281, e l  peso t o t a l  de l a  
camada corregido por edad f i j a  a los 32 días  (PT 32) , e l  p e  
so  t o t a l  de l a  camada corregido por edad f i j a  a los  60 días  
(PT 601, y l a  edad de los animales a l  des te te  (E.D) . 
Los valores de correlación encontrados, a l  considerar los  - 
pesos globales por camada, son en general, más a l t o s  que los 
observados para los pesos individuales por conejo, de todas 
formas todos e l l o s  siguen l a  misma tendencia que los pesos 
individuales. 

Existe una a l t a  correlación posit iva ent re  los pesos to ta les  
por camada observados y pesos to ta les  corregidos por edad f i  
ja; r= 0.95 entre  los valores correspondientes a l  des te te  y 
los  corregidos a 32 días;  r= 0.99 entre los valores correspoG 
dientes,  PTD $ 28 y PT 60. 

También hay, una a l t a  correlación posit iva ent re  e l  PTD y e l  
PTD 1 28, a l  igual  que sucede ent re  PT 32 y PT 60 (r= 0.93 - 
para ambos casos) y ent re  e l  PTD y e l  PT 60 (r= 0.891, y en- 
t r e  PT 32 y PTD $ 28 (r= 0.93). Todas e l l a s  corroboran l o  ya 
dicho en los  mismos casos para pesos individuales. 

Si  pasamos a ver l a  relacidn existente entre los  pesos tota-  
l e s  y l a  edad a l  des te te ,  encontraremos una correlación pos& 
t iva  de t ipo  medio-alto ent re  PTD y e l  E.D (r= 0.48) , y p o s i  
t i v a  de t ipo  medio-bajo ent re  e l  PTD 1 28 y e l  E.D (r= 0.35) 
Finalmente, los  coeficientes encontrados, por l a  correlación 
entre los pesos to ta les  de l a  camada corregidos por edades - 
f i j a s  de 32, 60 días  y e l  E.D fueron los  menores (r= 0.21, - 
r= 0,20 respectivamente) dejan constancia, que l a  edad a l  -- 
deste te  e s t á  más asociada a los  pesos to ta les  de l a  camada - 
habría de tenerse en cuenta siempre a l  hacer se rv i r  és tos ,  - 
incluso después de haberlo corregido a edad f i j a .  

En l a  tabla  no 4 tenemos l a s  correlaciones fenotípicas y sus 
intervalos de confianza a l  95% por l a  velocidad de crecimiel  
t o  individual ent re  e l  mmento del  des te te  y 14 días  después 
(CIDO-14) , l a  velocidad de crecimiento individual postdeste- 
t e  entre los 14 y 28 días (CID14-28) , l a  velocidad de creci-  
miento individual, ent re  e l  momento del  destete y 28 días  -- 
después (CID0-28) , l a  velocidad de crecimiento individual e l  
t r e  pesos corregidos a edades f i j a s  de 32 y 46 días  (CI32,46) 
l a  velocidad de crecimiento ent re  pesos corregidos a edades 



f i j a s  de 46 y 60 días (C46,60) y l a  velocidad de crecimiento 
ent re  los pesos corregidos a 32 y 60 días  (C132160). 

LOS valores de correlación encontrados ent re  CID(0-14), C I D  

( 14-25) , CID(0, 28) , y sus correspondientes valores obtenidos 
de pesos corregidos C I  (32,46) , C I  (46,60) y C I  ( 0 ~ 6 0 )  , son to- 
dos e l l o s  a l t o s  y posit ivos (r=0.88) , r= 0.96, r = 0 -98, re= 
pectivamente) . 
La comparativamente menor correlación obtenida ent re  e l  C I D  

(0-14) y CI(32-46) , pone de re l ieve  e l  efecto s t r e s s  observa 
do en e l  primer periodo de crecimiento postdestete,  efecto - 
más remarcado en e l  primer valor (CID0-14)r  incrementando -- 
a s í  l a s  diferencias entre anbos. 

Los coeficientes de correlación obtenidos para los  valores - 
de C I D  14-28 , CID(0-281 1 C I ( 3 2  46) y C1(32 60) 1 entre 
son t d o s  del  mismo t ipo,  positivos y ~ i ~ n i k i c a t i v o s ,  dando- 
nos valores ent re  los 0.86 y 0.89. 

Una si tuación parecida tenemos a l  relacionar los  valores obtg  

nidos de l  CID(O-l?) r C1D(~T28) r C1(3? ,6~)  .y CI (32,46) 1 dando- 
nos unas correlaciones posit ivas y s ign i f i ca t ivas ,  comparati- 
vamente más bajas que l a s  anteriores (r osc i l a  ent re  0.71 y - 
0.79). 

En cambio, a l  considerar l a  velocidad de crecimiento existen- 
t e  ent re  e l  primer periodo de engorde (destete,  14 días  des-- 
pués) y e l  segundo período (14 días  - 28 días  después des te te)  
tanto para pesos rea les  como para pesos corregidos, los  coefL 
cientes de correlación son de t i p o  medio y s ignif ica t ivos ,  da  
mos valores de r=0.37 hasta r = O  -44 

Estos resultados ponen de manifiesto que l a  asociación ent re  
l a  velocidad de crecimiento existente en los  períodos deste- 
te-14 días después, y 14 días  después - 28 días  después, es 
menor que l a  asociación existente ent re  l a  velocidad de cre- 
cimiento de los  períodos destete-14 dias después y destete - 
28 días después, son además, e s t a  diferencia,  independiente, 
de l a s  velocidades de crecimiento obtenidas a p a r t i r  de l a  - 
corrección de los pesos a edad f i j a .  

En l a  tabla  5 s e  representan los  coeficientes de correlación 
y sus intervalos de confianza a l  95%, para l a s  velocidades - 
de crecimiento to ta les  por camada entre  e l  des te te  y 14 dias  
después (CTD0-14) , entre  e l  des te te  y 28 días  más tarde - - 
( c T D ~ - ~ ~ )  , a s i  como para velocidades de crecimiento to ta les  
de camadas sacadas de pesos corregidos a edad f i j a ,  32, 46 - 



Los valores encontrados son todos a l t o s ,  positivos y s ign i f i -  
cativamente diferentes de cero (desde r= 0.94 hasta r= 1.00) 
siguiendo l a s  mismas tendencias, ya comentadas anteriormente 
para las  velocidades de crecimiento individuales por conejo 
(Tabla 4 ) .  

S i  pasamos a d i scu t i r  un poco los resultados de e s t e  aparta-- 
do, corrección de datos a edad f i j a ,  podrems decir:  

- De las  correlaciones fenotípicas obbenidas ent re  los  pesos 
individuales,tanto reales como corregidos, y l a  edad a l  de2 
t e t e  (Tabla 2 ) ,  deducimos l a  anulación del  efecto E.D. a l  - 
corregir  los pesos individuales a edad f i j a .  Por l o  que pa- 
rece lógico que en estudios donde s e  hagan s e r v i r  pesos in- 
dividuales sea necesario hacer l a  correccidn de es tos  a edad 
f i j a .  Los a l t o s  valores de correlación fenotípica obtenidos 
entre los pesos individuales rea les  y los  pesos individuales 
corregidos por edad f i j a ,  nos permitimos aceptar es tos  ú1tL 
mos como estimaciones f iables  de los carácteres.  

- La misma tendencia a rebajar  l a  correlación con l a  edad a l  
des te te  s e  obtiene a l  considerar los pesos to ta les  por cama_ 
da a l  destete (Tabla 4) no siendo, en cambio, s ign i f i ca t ivo  
ninguno de los coeficientes de correlación, debido segura-- 
mente a l  bajo número de datos tanto  los basados sobre pesos 
rea les ,  como los que s e  aprecian con pesos corregidos. Tam- 
bién se  ve que l a  corrección a edad f i j a  nos da unos valores 
equivalentes a los encontrados, valores reales como nos de- 
muestra l a  a l t a  correlacidn encontrada. 

- Respecto a l a s  velocidades de crecimiento obtenidas a par-- 
tir de los pesos rea les  y pesos corregidos (Tabla 5 ,  Tabla 
6 ) ,  exis te  una c la ra  tendencia a encontrar un crecimiento 
diferente en e l  primer periodo, después de l  des te te  del  anL 
mal, respecto de l  segundo período, y del  periodo t o t a l  del  
engorde. La correlación obtenida ent re  , e l  primer periodo, - 
inmediatamente después del destete,  y e l  segundo período, o 
e l  período global, siempre es menor que l a  correlación obtg  
nida, ent re  estos dos últimos, diferencia que no cambia, -- 
aunque cor r i  jamos los  pesos a edad f i j a .  Esta s i tuación s e  
ac lara ,  s i  remarcamos l a  existencia de diferencias en t re  e l  
primer periódo y e l  segundo, o entre e l  primero y e l  global 
Estas diferencias vienen dadas por e l  s t r e s s  que su f re  e l  - 
conejo a l  s e r  destetado (canibio de jaula, separacibn de l a  
madre, e t c . )  



Por lo que podemos decir que l a  corrección a edad f i j a ,  tan- 
t o  para pesos individuales com para pesos totales por cama- 
da, nos proporciona unos valores ú t i les  e independientes de 
l a  edad a l a  que fueron destetados los animales, manteniendo 
l a  fiabilidad de los pesos reales obtenidos. 

Tandiién podemos decir que l a  a l t a  correlación observada en-- 
t r e  los valores de velocidad de crecimiento obtenidos de pe- 
sos reales y de pesos corregidos a edad f i j a ,  pone de =ni-- 
f ies to l a  equivalencia entre todos dos, es decir, elimina l a  
necesidad de corrección de pesos s i  s e  t iene que trabajar con 
velocidades de crecimiento. 

En l a  bibliografía consultada, no se explica como obtener, - 
n i  l a  importancia de l a  corrección de datos a edad f i j a ,  a -  
que en casi  todos los trabajos de comparación de pesos a di- 
ferentes edades (bien sea por cuestiones de mejora, por cuec 
tiones nutricionales, etc.)  los dan ya corregidos a edad f i -  
ja, VRILMN (19791, BLASCO (19821, etc.  

S í  que encontramos correcciones, sobre datos ponderales, a - 
l a  hora de comparar líneas, individuos, madres, etc,  en cua; 
to a campaña y sgrie,  VRILMN e t  a l .  (1979) ; estación, mi-- 
LMN e t  a l .  (1979) y BLASCO (1982) y número de parto, BLACCO 
(1982) . 
S i  pasamos del sector cunicola a l  vacuno nos encontramos con 
e l  mismo problema, explicaremos aqui someramente como corri- 
gen e l  efecto edad de los individuos, DALMN (1980). Para cg 
rregir los pesos reales en e l  destete, según l a  edad de l a  - 
cria ,  y para poder compararlos se f i j a  una edad constante de 
200 dias. La técnica usual, aqui, es coger e l  valor de l a  gz 
nancia obtenida en los primeros 200 días, entre e l  nacimien- 
t o  y e l  destete. Por esto nos ser6 necesario e l  peso a l  nacL 
miento y a l  destete. 

Peso a l  dest. - Peso nac.x 
Peso a los 200 dias= 

edad en días a l  pesar nacer. 

Tanbién podemos corregir e l  efecto de la  edad de l a  madre, -- 
añadiendole un 15% s i  ésta tiene 2 años de edad, 10% s i  t ie-  
ne 3 años y un 5% s i  tiene 4 años ; no se  aumentar6 nada s i  - 
ésta tiene 5 o más años. 

También se  pueden hacer correcciones s i  son macho o hembra,- 
y de otros cardcteres que nos interesan. 



3.- Relación ent re  e l  tamaño de l a  camada y l o s  pesos y l a  - 
velocidad de crecimiento. 

En l a  tabla  no 6 s e  representan los  valores de correlacidn - 
fenotipica y sus intervalos de confianza a l  95%, ent re  los  - 
pesos individuales corregidos por edad f i j a  de 32, 46, 60 -- 
dias ,  a s i  como para los pesos to ta les  por camada corregidos 
por edad f i j a  de 32, 60 días y e l  tamaño de l a  camada a l  des- 
t e t e  (T'aCaD) . 
La correlación encontrada ent re  los pesos individuales c o r r c  
gidos a edad f i j a  y e l  tamaño de l a  camada a l  des te te ,  fue - 
en dos de los casos estudiados, para 32 y 60 d ías ,  pos i t iva  
pero no s i f n i f i c a t i v a  (r= 0.10 y r= 0.16, respectivamente), 
y para 46 dias s ignif ica t iva  y posit iva pero de t i p o  bajo -- 
(r= O .22) . 
En cambio, los valores encontrados a l  considerar los pesos - 
to ta les  en relación a l  tamaño de camada a l  des te te ,  son am-- 
bos a l t o s ,  positivos y significativamente diferentes de cero 
(r= 0.62 y 0.78 respectivamente) . 
Por tanto,  parece s e r ,  que e l  peso individual a los  32, 46 y 
60 días  de edad f i j a  e s t á  poco asociado, o incluso s e  compo5 
t a  de una forma independiente, a l  número de conejos desteta-  
dos por camada. Contrariamente s e  ve que e s t e  último factor  
es e l  determinante fundamental de l  peso t o t a l  de l a  camada, 
tanto  a los 32 como a los 60 dias  de edad. 

En l a  tabla  7, encontramos los  valores de correlación f e n o t i  
pica y sus intervalos de confianza a l  95%, ent re  l a s  veloci- 
dades de crecimiento para e l  des te te  - 14 dias después, 14- 
28 días después y deste te  - 28 días después, tanto i n d i v i d -  
l e s  como globales por camada, y e l  tamaño de l a  camada a l  des  
t e t e .  

La correlación entre l a  velocidad de crecimiento postdestete 
t o t a l  de l a  camada, y e l  tamaño de es ta ,  es a l t a  en l o s  t r e s  
casos estudiados, dandonos valores posit ivos y s ignif  icat i--  
vos (0,90, 0.66, 0.82 respectivamente) . 
No obstante l a s  correlaciones existentes ent re  l a s  velocida- 
des de crecimiento individuales y e l  tamaño de l a  camada a l  
des te te ,  son en un caso, posit iva y s ign i f i ca t iva  de t i p o  m 2  
dio (r= 0.37 para e l  CIDO-14 en ot ro  caso es  negativa, y no 
significativamente d i ferente  de cero (r= -0.04 para e l  C I D  - 
14-28, y en un te rcer  caso, posit iva,  aunque tampoco difere: 
t e  de cero (r= 0.16 para e l  CIDo-28) . Com en e l  caso ante-- 



r i o r  de los  pesos to ta les  por camada, es tos  resultados nos - 
indican que l a  velocidad de crecimiento t o t a l  de l a  camada - 
después d e l  des te te ,  parece es ta r  fuertemente asociado a l  ts 
maño de l a  camada, mientras que es ta  relación es mucho menor 
o incluso puede no e x i s t i r ,  a l  considerar l a s  velocidades de 
crecimiento individuales de los animales después de l  des te te .  

S i  comentamos es tas  dos tablas (Tabla 6 y 7) tendremos que: 

- La relación existente ent re  e l  peso individual de los  con2 
jos a los 32, 46 y 60 días de edad y e l  tamaño de l a  cama- 
da, es c a s i ,  dando valores no diferentes de cero y posi t i -  
vos para edades de 32 y 60 dias ,  y s ignif icht ivos ,  pero b& 
jos para 46 días.  

Los valores encontrados en todos los  estudios consultados 
coinciden en l a  idea general de l a  existencia de una cor rg  
lación negativa ent re  los pesos individuales y e l  tamaño - 
de l a  camada. Por ejemplo, para PI 21 y e l  tamaño de l a  c a  
mada LEPLEGE '(1969) y ROWIER (1970) dan valores de corre- 
laciones fenotipicas comprendidos ent re  -0.45 y -0.50, 
LLON e t  a l .  (1979) relacionan e l  PI 28 días  y e l  tamaño de 
l a  camada encontrando correlaciones que van desde -0.49 a 
-0.63. S i  pasams a l  PI 56 dias  LEPLEGE (1969) da correla- 
ción ligeramente más débi l  (r= -0.361, valores de l  mism - 
orden encontraron VRILLON e t  a l .  (1979) para relacionar - 
e l  PI  70 y e l  tamaño de l a  camada (r= -0.25 hasta r= -0.40) 

Estos datos nos hacen pensar que los valores de correlación 
obtenidos en nuestro estudio, ent re  e l  peso individudl y e l  
tamaño de camada, pueden ser debidos a un muestre0 insufi-- 
c iente  de número de animales, circunstancia que implica una 
escasa variabil idad en e l  tamaño de l a  camada. Además e l  h e  
cho de hacer se rv i r  6 l íneas diferentes de orzgen, segura-- 
mente nos enmascara l a s  posibles tendencias individuales. 

- La baja asociación existente ent re  l a  velocidad de creci-- 
miento individual (CID0-28) y e l  tamaño de l a  camada, nos 
indica que l a  velocidad de crecimiento postdestete respon- 
de a l a  naturaleza del  gazapo, más que a l  cardcter  materno 
tamaño de camada a l  destete.  

No obstante, l a  correlacion significativamente diferente - 
de cero (r= 0.37) encontrada ent re  e l  CID0-14 y e l  tamaño 
de l a  camada a l  des te te ,  nos hard pensar en un crecimiento 
compensatorio, seguramente de los  conejos de l a s  camadas -- 
más numerosas. Los datos aportados por VRILLON (1979) s e  - 
encuentran ent re  -0.03 y -0.15 para e l  -incremento de peso 



proinedio d ia r io  y e l  tamaño de l a  camada, resultado que no 
d i f i e r e  mucho de l a  ausencia de correlación encontrada en - 
nuestro estudio, teniendo en cuenta, además, e l  periodo de 
crecimiento que e l l o s  han uti l izado.  

- Por o t r a  par te  observamos que l a s  a l t a s  correlaciones obte- 
nidas, tanto para pesos como para velocidades de crecimien- 
t o  to ta les  de l a  camada y e l  tamaño de és ta ,  indica que e l  
número t o t a l  de individuos por camada determina como es 12 
gico tanto e l  peso t o t a l  de es ta ,  como s u  velocidad t o t a l  - 
de crecimiento. 

4.- Relación ent re  pesos individuales y pesos to ta les .  

En l a  tabla  no 8 s e  expresan los  coeficientes de correlación 
fenotípica,  y sus intervalos de confianza a l  95%, para los  pg 
sos individuales y to ta les  a 32, 46 y 60 días  de edad. 

Estos valores, todos e l l o s  posit ivas y significativamente di-  
ferentes de cero (desde r= 0.47 hasta r= 0.65) nos dan una i- 
dea de l a  existencia de una asociación intermedia-alta ent re  
e l  peso individual del  conejo y e l  peso t o t a l  de l a  camada a 
l a  que pertenece, una vez los  animales han s ido destetados, - 
y a l  menos hasta un mes aproximadamente después de l  des te te .  

La considerable asociación encontrada ent re  e l  peso individu- 
a l  a los 32 días  y e l  peso individual a los 60 días  (r= 0.73) 
e s tá  de acuerdo con los  datos obtenidos por DARSWISH (1970), 
con una l ínea Giza, r= 0.57 entre  e l  P I  28 y e l  P I  70 días;  - 
HOLDLAS y SZENDRO (1976) , entre  e l  PI 21 y e l  PI  84 d ías ,  - - 
r= 0.38; VRILLON e t  a l .  (1979) ent re  e l  PI 28 y e l  P I  70, da 
valores ent re  r= 0.66 y r= 0.71; BASELGA (1980) ent re  e l  peso 
individual a l  des te te  y e l  peso individual a l  s a c r i f i c i o ,  de 
r= 0.58 para l a  l inea Neozelandesa, y de 0.69 para l a  l ínea - 
Californiana; y BLASCO (1982) obtiene ent re  e l  peso individu- 
a l  a l  des te te  y e l  peso individual a l  s a c r i f i c i o ,  valores de 
r= 0.60 para l a  l inea  Neozelandesa, y ent re  0,50 y 0,70 para 
l a  l inea Californiana. 

La a l t a  correlación observada ent re  los pesos individuales a 
46 y 60 dias de edad indican l a  equivalencia ent re  los  dos - 
controles; pueden ahorrar, en situaciones prdcticas,  e l  con- 
t r o l  efectuado a los 46 dias ,  ya que no aporta valor alguno 
a l a  ganancia de peso obtenida desde e l  des te te  hasta e l  f i n a l  
del  engorde. Este resultado viene reafirmado por l a  a l t a  co- 



rrelación obtenida entre los pesos to ta les  para 46 y 60 -- 
días de edad. 

5.- Relación ent re  pesos y velocidades de crecimiento' indi-  
viduales y to ta les .  

En l a  tabla  no 9 s e  representan los coeficientes de correla- 
ción fenotípica,  y sus intervalos de confianza a l  95%, para 
los pesos individuales a 32, 46 y 60 días  de edad, y l a s  velo  
cidades de crecimiento individuales para los  períodos deste- 
te-14 días  después, 14-28 días después, y destete-28 días  -- 
después. 

Los valores de correlación encontrados ent re  e l  PI 60 y l a  - 
velocidad de crecimiento, para los t r e s  per iódos estudiados , 
resultan s e r  positivos y s ignif ica t ivos ,  por l o  que parece - 
e x i s t i r  una fuer te  relación ent re  e l  peso a los  60 días y l a  
velocidad con l a  que e l  conejo crece después de l  des te te  - - 
(r= 0.79). 

En e l  caso de l  PI 46 y l a  velocidad de crecimiento , en los  - 
t r e s  periodos, citados anteriormente, tenems correlaciones - 
posit ivas y s ignif ica t ivas ,  sean para PI 46 y CID0-28 de - - 
r= 0.53, resultado más bajo comparativamente que e l  anter ior  
l o  que nos indica que e l  animal que controlamos a los  46 día  
no ha finalizado e l  período de engorde, mientras que a los - 
60 días de edad c a s i  l o  ha hecho. 

Respecto a l  PI 32 y l a s  diferentes velocidades de crecimien- 
t o  consideradas, los  valores obtenidos son todos e l los  posi- 
t ivos ,  pero indis t in tos  de cero. Resultado totalmente lógico 
según l o  ya dicho anteriormente, para los pesos de 46 y 60 - 
días de edad, sacando a r e luc i r  que e l  peso de l  conejo, a e- 
dad cercana a l  des te te  s e  comporta de una forma independien- 
t e  respecto a l a  velocidad de crecimiento observada después 
del  des te te  (r= 0.20) . 
En l a  tabla nP 10 s e  representan l a s  correlaciones fenofípi- 
cas y sus intervalos de confianza a l  95% entre  los pesos to- 
t a l e s  por camada a los 32, 46 y 60 días  de edad, y l a  ve loc i  
dad de crecimiento para los  periodos destete-14 dias  después 
14-28 días  después, destete-28 días  depués. 

~ o d o s  los  valores son a l t o s  y posit ivos,  significativamente 
diferentes de cero (desde 0.75 hasta 0 -96 ) , l o  que implica, 
contrariamente a l o  que hemos v i s to ,  que para pesos y velo- 
cidades de crecimientos individuales,el  peso t o t a l  de una - 



camada es tá  fuertemente asociado a l a  velocidad de crecimiez 
t o  con l a  que los  gazapos s e  desarrollan después de l  des te te  
y es ta  relación es  independiente del  momento en que s e  efec- 
túa e l  control ,  a l  menos en periodos comprendidos ent re  e l  - 
deste te  y e l  sac r i f i c io .  

S i  comentamos l o s  resultados, diremos que: 

- La a l t a  asociación (r= 0.79) ent re  e l  peso individual a los  
60 dias  (PI 60) y l a  velocidad de crecimiento ent re  e l  des- 
t e t e  y 28 dias después ( C I D  0-28)p~ne  claramente de manifi- 
es to  l a  u t i l idad del  peso a e s ta  edad, en mejora, a dife-- 
rencia d e l  peso a l  des te te  , teniendo e s t e  una correlación 
en l a  velocidad de crecimiento no significativamente d i f i g  
ren de cero. 

Los resultados que dan o t ros  autores s e  mueven en es ta  m i s -  
ma l inea ,  V R I U O N  e t  a l .  (1979) encuentran valores de c o r r e  
iación fenotípica ent re  e l  P I  28 y C I ~ B - ~ O  de r = 0.11 has- 
t a  r= 0.21, ent re  PI  70 y C128-70 de r = 0.85, BASELGA - - 
(1980) t i ene  unos valores de correlación ent re  e l  P I D  y C I  
promedio en todo e l  periodo de engorde de r = 0.12, para - 
una l ínea  Neozelandesa blanca, y de r= 0.31, para una l inea  
Californiana, a s i  como entre P.I.S. y l a  misma velocidad de 
crecimiento de 0.88 para l a  l inea Neozelandesa y 0.90 para 
l a  l ínea Californiana, BLASCO (1982) da unas correlaciones 
entre PID y velocidad de crecimiento global de todo e l  pe- 
riódo de engorde de r= 0.10 y r=0.20 y entre  e l  P.I.S. y - 
l a  misma velocidad de crecimiento de r= 0.83 y r= 0.91, pa_ 
r a  una l inea Neozelandesa y Californiana respectivamente. 

Podriamos decir  entonces, que, en un esquema simplificado, 
s e r i a  muy acertado t rabajar  sobre e l  peso individual a edad 
de sac r i f i c io ,  s i  queremos mejorar l a  velocidad de creci-  - 
miento después del  destete.  

- La a l t a  asociación existente ent re  los pesos to ta les  de l a  
camada a los  32, 46 y 60 días  de edad y l a  velocidad de cr= 
cimiento ent re  e l  destete y 28 días  después, nos l leva  a gg 
neralizar diciendo que a l  hacer se rv i r  pesos o velocidades 
de crecimiento de toda camada nos enmascara los resultados. 

6 .- Conclusiones. 

-a.- La corrección a edad f i j a  de los pesos tanto individuales 
como to ta les  nos proporciona unas estimaciones de l  peso - 
corporal independientes de l a  edad a l a  que fueron deste- 



tados y manteniendo l a  fiabilidad de los pesos reales - 
obtenidos ( r  = 0 -96) . 

b.- La equivalencia entre los valores de velocidad de creci- 
miento obtenidos de pesos reales y de pesos corregidos - 
a:edad f i j a ,  se  pone de manifiesto mediante l a  a l t a  co-- 
rrelacidn observada entre a&os (r = 0.96) no siendo ne- 
cesario hacer, pues, l a  correccidn de pesos s i  s e  tiene 
que trabajar con velocidades de crecimiento. 

c . -  La ausencia s e  correlación entre l a  velocidad de creci-- 
miento individual y e l  tamaño de l a  camada así como, en- 
t r e  l a  velokidad de crecimiento individual y e l  peso in- 
dividual a los 32 dias nos indica que l a  velocidad de c r z  
cimiento individual postdestete responde a una tendencia 
propia del gazapo mejor que a los cardcteres atribuibles 
a l a  madre, tamaño de gazapo (camadas) , peso individual 

32 días. 

d.- Las a l tas  correlaciones obtenidas tanto para pesos como 
para velocidades de crecimiento totales de l a  camada y - 
e l  tamaño de ésta nos demuestran que e l  número to ta l  de 
individuos por camada es e l  fdctor determinante tanto -- 
del peso to ta l  de éste,  lógicamente, como de su velo&-- 
dad to ta l  de crecimiento. 

e.- En situaciones prdcticas e l  control de peso efectuado a 
los 46 días tanto para pesos individuales como para pe-- 
sos totales puede ser  eliminado, puesto que no aporta -- 
ninguna nuwa información sobre l a  ganancia de peso obte  
nida desde e l  destete hasta e l  f inal  del engorde. Y ade- 
más, a l  u t i l i zar  e l  PI 60 como carácter a mejorar, esta- 
mos favoreciendo, indirectamente, l a  velocidad de creci- 
miento en todo e l  periodo de engorde (r = 0.79). 

f .- Finalmente, se  puede apreciar en todo e l  estudio que a l  
emplear caracteres totales por camada, l a s  caracteristL 
cas individuales quedan enmascaradas, posiblemente para 
l a  compensacidn de tendencias individuales de los gaza-- 
pos. 
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INFLUENCIA DE LA DZNSIDAD DE POBLACION Y DíJ  LA 
TEMPERATURA AMBIENTE EN XL ENGORDE DE GAZAPOS. 

p. Costa B a t l l o r i  ( l ) ,  M. Pontes (2 )  Y J.A. Gas- 
t e l l ó  (3 ) .  

( 1 ) .  Obra Agrícola de  l a  Caixa d e  Pensions.  V i a  
Layetana , 56-62. 08003 Barc elona . 

(2 ) .  Tecna. Me j i a  Lequerica,  22-24. 08028 Barce- 
lona.  

(3 ) .  Real Escuela de  Avicul tura .  Arenys d e  Mar. 
(Barcelona) 

Int roducción 

Con e s t a  Comunicación s e  pre tende r e u n i r  y compa- 
r a r  l o s  r e su l t ados  de  dos exper ienc ias ,  promovi- 
das  por l a  Obra Agrícola  de  l a  Caja d e  Pensiones 
d e  Barcelona una presentada a l  VI11 Symposium de  
Cunicul tura  le ole do, 1983) y o t r a  ub l icada  por 
l a  c i t a d a  ent idad (Barcelona,  19843. Ambas l l e v a -  
das  a cabo en l a  Real Escuela d e  Avicul tura  d e  
Arenys d e  Mar (Barcelona) en 1983 y 1984. 

Omitimos l a  r e v i s i ó n  b i b l i o g r á f i c a  correspondien- 
t e ,  que puede consu l t a r s e  en l a  Comunicación pre- 
sen tada  a l  VI11 Symposium d e  Cunicul tura  d e  Tole- 
do. 

Mate r ia l  y métodos 

Ambas exper ienc ias  s e  r e a l i z a r o n  en e l  mismo cone- 
j a r  d e  engorde, l o c a l  d e  8,5 por 20 m. y capaci-  
dad t e ó r i c a  t o t a l  de  unos 700 gazapos. 

Las j a u l a s ,  cons t ru idas  de  v a r i l l a  enteramente a 
excepción d e  s u  f r e n t e ,  d e  plancha galvanizada,  
t i enen  unas dimensiones d e  68 x 61 cm., disponien- 
do d e  un comedero metál ico d e  s i t u a c i ó n  e x t e r i o r ,  
con capacidad para  2 Kg.  d e  pienso y de  un bebede- 
r o  de  chupete,  cuyo funcionamiento s e  comprobó 
diar iamente .  



El cone j a r  es  de  ambiente n a t u r a l ,  permanecien- 
do plenamente a b i e r t a s  l a s  ventanas duran te  to-  
do e l  t r anscurso  de  l a  prueba. La a l imentación 
c o n s i s t i ó  en un pienso comercial suminis t rado 
siempre ad l i b i t um,  s iendo i dén t i co  en ambas . 

pruebas. 

Los animales u t i l i z a d o s  para  l a s  pruebas eran d e  
un t i p o  comercial  pa ra  l a  producción d e  ca rne ,  
con c ruce  d e  macho C a l i f o r n i a  x hembra Neozelan- 
desa  blanca.  

Para  l a s  exper iencias  s e  u t i l i z a r o n  solamente 
l o s  gazapos d e  un peso "normal", entendiendo por  
t a l e s  aque l los  cuyo peso i nd iv idua l  no e r a  n i  
mayor n i  menor en un 10% que l a  media d e  peso d e  
l a  manada. 

In ic ia lmente  s e  colocaron por cada j a u l a  b ien  4 ,  
b ien  6 o b ien  8 gazapos, l a  mitad de  cada sexo,  
l o  que correspondía  respect ivamente ,  a unas den- 
s idades  d e  9,6 , 1 4 , 5  y 19,3 gazapos/m2. De ca- 
da  uno d e  e s to s  t ra tamien tos  s e  formaron 10 gru- 
pos o r é p l i c a s ,  comprendiendo a s i  l a  prueba Un 
t o t a l  d e  180 animales en cada exper iencia .  

EJ1 l a  primera exper ienc ia ,  r e a l i z a d a  en verano,  
e l  s r imer  d e s t e t e  s e  e fec tuó  e l  17 d e  junio  d e  
1983 y l a  Última va lorac ión  e l  9 d e  agosto ,  com- 
prendiendo a s í  l a  época mas ca lu rosa  d e l  año. 
Las temperaturas i n t e r i o r e s  d e l  cone j a r  fueron  
l a s  s igui .entes :  mínima media, 23QC mínima abso- 
l u t a ,  202C, máxima media, 29QC y d x i m a  absolu- 
t a ,  32QC. 

La duración d e l  engorde f u é  d e  36 d i a s .  

En l a  segunda exper ienc ia ,  r e a l i z a d a  en i nv i e r -  
no, e l  primer d e s t e t e  s e  efectuó e l  25 d e  enero 
d e  1984 y l a  Ú l t i m a  va lorac ión ,  a l  cabo d e  35 
d i a s  de  engorde, e l  7 d e  marzo. Las temperatu- 
r a s  i n t e r i o r e s  d e l  cone j a r  en e s t e  periodo fue-  
ron l a s  s i gu i en t e s :  mínima media, 9,5QC, minima 
abso lu t a ,  7,0QC, máxima media, 14,3QC y m á x i m a  
abso lu t a ,  1 8 , O Q C .  



Resultados y discus ión  

Los r e su l t ados  d e t a l l a d o s  por camada e s t an  inc lu i -  
dos en l a s  publ icaciones  de  r e f e r enc i a .  

Los r e su l t ados  g loba les  s e  exponen en l a  Tabla 1. 

Ha de  hacerse  una observación importante :  A 1  t r a -  
t a r s e  d e  una exper iencia  en l a  c u a l  l a  f a l t a  d e  
uno o mas gazapos podía a f e c t a r  a l o s  r e su l t ados ,  
lógicamente no s e  podian i n c l u i r  a q u e l l a s  cama- 
das  en l a s  que hubiera  habido morta l idad.  Es te  
f u é  e l  procedimiento que s e  s i g u i ó  descar tándose 
pues todas  aque l l a s  camadas en l a s  que s e  hubie- 
r a  r e g i s t r a d o  una o mas b a j a s ,  l o  c u a l  no obs t a  
para  que , .por  o t r a  p a r t e ,  s e  expongan l o s  n i v e l e s  
d e  morta l idad r e g i s t r a d o s  en cada t ra tamiento .  

Del es tud io  e s t a d í s t i c o  d e  l o s  r e s u l t a d o s  s e  pue- 
den ob tener  las s i g u i e n t e s  evidencias  : 

1. El  incremento d e  peso medio d i a r i o  d e  l o s  ga- 
zapos va determinado en a l  una medida por e l  nú- 
mero de  gazapos por j a u l a  r=0,41)  (Fig .  1 ) .  

La cuan t í a  d e  l a  i n f l u e n c i a  e j e r c i d a  por e l  nú- 
mero de  gazapos por  j a u l a  sobre  l a  i n g e s t a  es  me- 
no r  ( r=0,23)  que l a  e j e r c i d a  sobre  e l  incremento 
d e  peso por  l o  que s e  ha de  suponer que hay una 
acción d i r e c t a  ad i c iona l  d e  l a  sobrepoblación en 
e l  crecimiento .  

2. La temperatura ambiente determina claramente 
un n i v e l  d e  i nges t a  mayor cuando es b a j a  y menor 
cuando es  a l t a  ( r=0,965)  (Fig.  2 ) .  

S i  s e  a s o c i a  e l  e f ec to  d e  l a  temperatura y e l  d e l  
n h e r o  d e  gazapos por j a u l a ,  e l  c o e f i c i e n t e  d e  
determinación d e l  n i v e l  d e  i n g e s t a  e s  francamente 
a l t o  ( ~ 0 , 9 8 4 ) .  

3. El consumo de  pienso d i a r i o  determina muy s i g -  
n i f i ca t ivamente  e l  incremento de  peso d e  l o s  ga- 
zapos ( r=0 ,97)  ( ~ i g .  4). 



Tabla 1 

Temperatura NQ d e  gaza- Densidad Incremento Consumo Ind i c e  Mortalidad 
pos p o r  NQ d e  ga- peso vivo,  gramos/ d e  con- 
j a u l a .  zapos/m2. g . /d ia .  d i a .  ve r s i ón  

4 9-6  36 5 3 14598 4,09 7,5 

6 1495 3690 14799 4,20 6,7 

8 1993 3498 13098 3980 397 



Del es tud io  conjunto s e  ap rec i a  que en época. 
f r i a  e l  consumo aumenta y parale lamente  s e  pro- 
duce un mayor aumento d e  peso, l o  c u a l  no suce- 
d e  en verano. Cabría e x p l i c a r  l a  mejora en tiem- 
po f r i o  por  un incremento d i a r i o  d e  l a  i n g e s t a  
d e  p ro t e ína  y/o aminoácidos. 

4. La morta l idad s e  ve  a l tamente  cor re lac ionada  
con l a  densidad d e  gazapos por  j a u l a  ( r=0 ,86  y 
0,97) pero e l  s igno d e  d icha  co r r e l ac ión  es d i -  
f e r e n t e  en inv ie rno  y en verano, con l o  que un 
es tud io  g loba l  d e  todo e l  año no permite  obtener 
conclusiones  ( r=0,17) .  podr ía  s e r  que, a e fec to s  
d e  morta l idad e x i s t i e r a  una f u e r t e  i n t e r acc ión  
e n t r e  l a  densidad d e  gazapos por  j a u l a  y l a  tem- 
pe ra tu r a  ambiente. (F ig .  5). 

La población d e  gazapos u t i l i z a d a  en l a s  expe- 
r i e n c i a s ,  s i  ' b i e n  e s  s u f i c i e n t e  para  l o s  aspec- 
t o s  d e  densidad y temperatura es tudiados ,  no l o  
es  para  d a r  va l idez  a l  r e l a t i v o  a mortal idad.  Nc 
obs t an t e  es  sugeren te  que en verano e l  exceso 
d e  densidad s e a  "pernic ioso"  mientras  que en i n -  
v ie rno  s e a  "ventajoso".  

5. Si  bien  e l  e fec to  d e  l a  densidad sobre  e l  
í n d i c e  d e  conversión es  poco s i g n i f i c a t i v o  
( r=O, l5) ,  e l  e f ec to  determinante  d e  l a  tempara- 
t u r a  es  elevado ( r=0 ,97)  (Fig.  6). 
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l Res Úm en 

Se han estudiado l o s  r e su l t ados  de  dos experien- 
c i a s  r ea l i z adas  con 360 gazapos que, a l  d e s t e t e ,  
fueron  agrupados en 60 j au l a s  d e  61 x 68 cm. con 
l a  mitad d e  animales d e  cada sexo por j au l a .  

Se han recogido da to s  de  incremento de  peso, con- 
sumo, í n d i c e  d e  conversión y mortalidad en fun- 
c ión  de  t r e s  densidades d e  población (4, 6 y 8 
gazapos por  j a u l a ,  equ iva len tes  a 9 ,6  , 14 ,5  y 
19 ,3  gazapos/m2) y dos épocas d e l  año ( i nv i e rno  
y verano).  

La tamperatura ambiente a f e c t ó  s i g n i f  icativamen- 
t e  a l  n i v e l  de  consumo y a l ,  í n d i c e  d e  conversión.  

La densidad d e  población a f e c t ó  s ign i f ica t ivamen-  
t e  a l  aumento de  peso d i a r i o ,  teniendo poco ef ec- 
t o  sobre  e l  í n d i c e  d e  conversión.  

Sobre l a  mortal idad e l  e fec to  d e  l a  densidad e s  
opuesto en inv ie rno  y en verano. 



The r e s u l t s  of two experiments conduc t ed  with 
360 r a b b i t s  grouped a t  weaning i n  60 cages mea- 
s u r i n g  61  x 68 cm. and p l ac ing  t h e  same amount 
of males and females pe r  cage were s t ud i ed .  

F igures  on mean d a i l y  ga in ,  f e ed  consumption, 
f eed  conversion and m o r t a l i t y  were c o l l e c t e d  
wi th  3 s tock ing  d e n s i t i e s  (4, 6 and 8 weaning 
r a b b i t s  pe r  cage,  equ iva len t  t o  9 ,6  , 14 ,5  and 
19,3 rabbits/m2) and two d i f f e r e n t  seasons of 
t h e  year  (win te r  and summer). 

House temperature s i g n i f  i c a n t l y  a f f  ec t ed  f eed 
consumption and f eed  conversion.  

Stocking d e n s i t y  s i g n i f i c a n t l y  in f luencee  mean 
d a i l y  weight ga in  bu t  t h e  e f f e c t  on feed  conver. 
s i o n  was very smal l .  

The e f f e c t  of s t ock ing  d e n s i t y  on m o r t a l i t y  
was opposed i n  w in t e r  and summer. 



On a é tudié  l e s  r é s u l t a t s  de deux experiences 
amenées avec 360 laperaux, lesquels ,  au sevrage, 
ont  e t é  groupés dans 60 cages de 61 x 68 cm., . 
chaque cage contenant l a  moit ié  des animaux ma- 
l e s  e t  l '  a u t r e  moit ié  f emelles. 

O n  a  enregis t ré  l e s  données s u r  l 'augmentation 
de poids,  consommation de nourr i ture ,  i nd ice  de 
consommation e t  mor ta l i t é ,  en rapport  avec t r o i s  
dens i tés  de population (4,6 e t  8 laperaux pa r  
cage, ce  que équivaut a 9,6  , 14,5 e t  19,3 lape- 
raux/m2) e t  pendant deux saisons de l ' année ,  
h ive r  e t  6th. 

La température de  1 ' environnement produi t  des 
eff  e t s  t r é s  s i g n i f i c a t i f s  sur l e  t a s  de  consomma- 
t i o n  e t  l l i n d i c e  de consommation. 

La dens i t é  de population eut a u s s i  un eff e t  t r é s  
s i g n i f i c a t i f  s u r  l e  gain de  poids par  jour ,  
n 'ayant  pas presque aucun eff  e t  s u r  1 ' i n d i c e  de 
consommation. 

L ' inf luence de l a  dens i t é  s u r  l a  mor ta l i té ,  pen- 
dant  l ' h i v e r  e t  l ' é t é ,  e s t  oppsée. 



PLANNING CIRCULAR DE REPOS ICION: UNA HERRAMIENTA - 

PARA ORGANIZAR L A  R E P O S I C I O N  DE REPRODUCTORES EN - 

GRANJAS CUNIC0LAS. -  

O r i o l  R a f e l  G u a r r o  ( 1 )  

R a f e l  V a l l s  P u r s a l s  ( 1 )  

A n n a  T e l l e z  H e r n a n d e z  ( 2 )  

T e r e s a  O b r a d o r s  Subirana  ( 2 )  

Josep E s t r a d a  P a r r a n d o  ( 2 )  

G e n e r a l i t a t  de C a t a l u n y a .  D e p a r t a m e n t  d ' A g r i c u l t u -  

ra ,  R a m a d e r i a  i P e s c a .  

( 1 )  Servicio de Inves t igac ión  A g r a r i a .  

( 2 )  Servicio de E x t e n s i ó n  A g r a r i a .  

1NTRODUCCION.-  

C o n s t a t a d a  una p r o b l e m á t i c a  en l a s  granjas cunico-  

las  controladas con e l  P . C . R .  ( P r o g r a m a  de C o n t r o l  

de R e n d i m i e n t o s ,  O . R a f e 1 ,  1 9 8 4 ) ,  t a n t o  a n i v e l  de 

porcentaje de e l i m i n a c i ó n  de reproductores: 8 5 , 4 2 %  

e n  e l  año 1 9 8 2  y 7 0 , 7 2 %  en e l  año 1 9 8 3 ,  c o m o  e n  e l  

porcentaje de jaulas vacfas: 9 , 5 2 %  en e l  año 1 9 8 2 ,  



y 12,51% en e l  año 1 9 8 3 ,  se ev idenc ia  una d e f i c i e n -  

t e  u e s t i ó n  y manejo de  l o s  f u t u r o s  r ep roduc to res .  

La f a l t a  de f u t u r o s  r ep roduc to res  i m p o s i b i l i t a  a - 
l o s  g r a n j e r o s  e l  poder l l e n a r  l a s  j a u l a s ,  que por  - 
muerte d e l  ocupante,  quedan v a c f a s ,  as f  como c o n t r g  

l a r  l o s  p o r c e n t a j e s  y causas  de b a j a s  de  l o s  r ep ro -  

duc to res  . 

E s t a  problemática e s  l a  que ha motivado l a  p repa ra -  

c i ó n  de este planning de r e p o s i c i á n  p a r a  g r a n j a s  cg 
n í c o l a s  . 

E l  p r e s e n t e  p lanning pre tende  ser una herramienta  - 
ú t i l ,  t a n t o  pa ra  a q u e l l a s  exp lo tac iones  que t i e n e n  

unos p o r c e n t a j e s  de  e l iminac ión  y r e p o s i c i ó n  c o r r e s  

t o s  como pa ra  l o s  que no, pe ro  e n  ambos casos  orqa-  

n i z a r  e l  t r a b a j o  con l o s  f u t u r o s  r ep roduc to res ,  de  

manera que t o d a s  l a s  exp lo tac iones  dispongan regu-- 

larmente,  en  c u a l q u i e r  epoca d e l  afio, de f u t u r o s  re 
productores  ap tos  p a r a  empezar a p roduc i r .  

OBJETIVOS. - 

E l  buen funcionamiento d e l  PLANNING DE REPOSICION - 
debe p e r m i t i r  a l c a n z a r  l o s  s i g u i e n t e s  o b j e t i v o s  : 

a )  T o t a l  ocupacián de l a s  j a u l a s  en  l a s  e x p l o t a r  - 
c iones  . 



b )  Mejora c u a n t i t a t i v a  y c u a l i t a t i v a  de l a  e l imina -  

c i ó n  de r ep roduc to res .  

C )  Minimizar l o s  i n t e r v a l o s  inp roduc t ivos  e x i s t e n t e s  

e n  l a s  exp lo tac iones .  

- Ultimo d e s t e t e  ---- Eliminación.  

- Eliminación ---- Entrada  nuevo reproduc -, 

t o r .  

- Entrada ---- Primer p a r t o .  

Dado que l o s  tres o b j e t i v o s  son l o s  elementos d e  una 

cadena, e s  f á c i l  aborda r los  conjuntamente, s ó l o  con 

una adecuada p o l l t i c a  d e  e l iminac ión  y r epos ic ión  de 

l o s  r ep roduc to res .  

Una adecuada p o l T t i c a ,  en  este campo, debe p e r m i t i r  

d isponer  semanalmente de  un número f i j o  d e  reproduc 

t o r e s  a p t o s  pa ra  e n t r a r  a produci r  en maternidad.  

Los machos t endrán  l a  edad adecuada p a r a  e f e c t u a r  

l a  primera c u b r i c i ó n  y l a s  hembras e s t a r á n  cubier - ,  

t a s  y pa lpadas  p o s i t i v a s .  

E l  d i sponer  con r e q u l a r i d a d  de f u t u r o s  reproducto-  

res, p o s i b i l i t a r á ,  e n  primera i n s t a n c i a ,  l l e n a r  aqug 

110s huecos producidos por muerte d e l  ocupante y ,  e n  

segunda i n s t a n c i a ,  c u b r i r  l o s  huecos de  reproducto- .  

r e s  e l iminados  por  razones  de producción o sanidad.  

E l  hecho de d i sponer  regularmente d e  f u t u r o s  r ep ro -  

duc to res  y ningún hueco v a c í o  o b l i g a  a e l i m i n a r  l o s  



peores reproductores, de e s t a  forma mejora c u a l i t a -  

tivamente l a  eliminación de lo s  reproductores. 

S i  s e  mantiene regularmente a l o  largo de todo e l  - 
año e l  porcentaje de jaulas  vacfas a cero y l a  d i s -  

posición de futuros reproductores, s e  podrd mante-- 

ner e l  porcentaje de reposición,  calculado previa-- 

mente o, corregido s i  fuera necesario, y, de e s t a  - 
forma mejorar cuanti tat ivamente l a  eliminaci6n de - 
los  reproductores. 

La mejora c u a l i t a t i v a  s e  producirá a l  incrementar - 
t a n t o  l a  eliminación técnica como l a  s a n i t a r i a  y re 
ducir  l a  mortalidad de lo s  reproductores, a l  no lle 
gar &.tos a s i tuaciones  s a n i t a r i a s  c r i t i c a s  que l e s  

l leven a l a  muerte. 

De no disponer de futuros  reproductores con regula- 

r idad,  l o s  granjeros sd  ven obligados a mantener a 

l o s  reproductores en jaulas con un es tado s a n i t a r i o  

de f i c i en t e ,  con e l  f i n  de no provocar una jaula  va- 

c i a .  Evidentemente serdn es tos  reproductores l o s  -- 
primeros que moriran e i n c r e m e n t a r ~ n ' e l  porcentaje 

de mortalidad de reproductores. 

A l  disponer con regularidad de futuros  reproductores 

aptos para empezar a producir mejorarán también lo s  

in te rva los  i n p r o d u ~ t i v o s ~ a l  forzar  l a  eliminacion - 
de reproductores de escaso i n t e r s s  productivo o e s t g  

do s a n i t a r i o  de f i c i en t e  por l a  l legada de conejas sg 



l n a s ,  c u b i e r t a s  y palpadas  p o s i t i v a s .  

La l l e g a d a  de e s t o s  f u t u r o s  r ep roduc to res  próximos 

a t e n e r  e l  primer p a r t o ,  r e d u c i r á  a l  mínimo l o s  -- 
i n t é r v a l o s  inp roduc t ivos :  e l iminac ión  e n t r a d a  d e l  

nuevo rep roduc to r  y e n t r a d a  - primer p a r t o .  E l  p r i  - 
mer i n t e r v a l o  quedara reducido a l  t iempo n e c e s a r i o  

para  l impia r  y d e s i n f e c t a r  l a  j a u l a ;  e l  segundo, a  

unos pocos d í a s ,  ya  que s e  hace l a  e n t r a d a  a  mater  

nidad de l o s  f u t u r o s  reproductores  e n t r e  7 y 3 - - 
d f a s  a n t e s  d e l  p a r t o ,  confirmado an te r io rmen te  con 

una pa lpación .  E l  t e r c e r  i n t é r v a l o  también mejora- 

r á  s i  se t i e n e  l a  p r e v i s i ó n  de marcar l o s  animales 

s u s c e p t i b l e s  de s e r  e l iminados  mien t ra s  t i e n e  una 

camada en  c u r s o  y en e l  momento d e l  d e s t e t e  se t o -  

mará l a  ú l t ima d e c i s i ó n  de e l iminac ion  o  no, 

FUNCIONAMIENTO.- 

E l  PLANNING DE REPOSICION propues to  se puede v e r  - 
e n  l a  g r a f i c a  no 1, en é l  s e  han rep resen tado  to--  

das  a q u e l l a s  operac iones  n e c e s a r i a s  ,. pero  no aque- 

l l a s  que son s u p e r f l u a s  o  que r e p r e s e n t a n  un es- - 
fue rzo  o  sobrecarga  d e l  t r a b a j o  de l o s  g r a n j e r o s .  

En l a  pues ta  en marcha de este planning l a s  e t i q u g  

t a s  con e l  nombre d e  l a s  operac iones  se en t regan  5 

p a r t e ,  con e l  f i n  de que cada g r a n j e r o  pueda cons- 

t r u i r  e l  planning de  acuerdo con s u  exp lo tac ión .  - 



E s  mucho mds impor tante  e l  funcionamiento r e g u l a r  

d e l  p lanning,  con l o  que e l l o  supone, que l a  c o l 2  

cac ión  de  una determinada e t i q u e t a  o que una ope- 

r a c i 6 n  se r e a l i c e  o no. E s t e  no es e l  o b j e t i v o  de  

l a  p r e s e n t e  comunicación, por  l o  que se i n s i s t e  - 
e n  l a  neces idad de p reve r  l o s  r ep roduc to res  nece- 

s a r i o s  y e l  p lanning,  s ó l o  ayudará a o r g a n i z a r  e l  

t r a b a j o  con e s t o s  animales .  

E l  r i tmo  de funcionamiento p r e v i s t o  e s  semanal. E l  

e s p a c i o  mds e x t e r i o r  d e  l a  c i r c u n f e r e n c i a  esta re 
servado para  e s c r i b i r  l a  fecha ,  normalmente l a  d e l  

lunes  de  cada semana, que nos s e r v i r á  como r e f e r e n  

c i a  p a r a  pos ic iona r  e l  p lanning.  E l  s e n t i d o  de  g i -  

r o  es de i z q u i e r d a  a derecha.  E n  e l  caso  p ropues to  

l o s  animales empiezan a s e r  cont ro lados  a l a s  nue- 

ve semanas de v ida  y s e  cubren por primera vez a - 
l a s  d i ec inueve  semanas. 

La s e l e c c i ó n  de  animales que s e  guardan como f u t u -  

r o s  r ep roduc to res  s e  e f e c t u a r 5  a l  f i n a l i z a r  e l  en- 

gorde.  A l  r e a l i z a r  e s t a  operac ión  s e  marcard i n d i -  

vidualmente cada animal y se l e s  co loca rd  una mar- 

c a  (pa ra  cada uno de  e l l o s )  e n  l a  c a s i l l a  co r res - -  

pondiente  d e l  p lanning.  A l  hacer  e l  d e s t e t e  las c g  

madas s u s c e p t i b l e s  de escoger  e n  e l l a s  f u t u r o s  re- 

productores  se pueden marcar con e l  f í n  d e  d a r l e s  

un t r a t o  e s p e c i a l  pa ra  no perder  e l  o r í g e n  d e  l o s  

gazapos.  



Gráfica no 1. PLANNING DE R E P O S I C I O N .  



Semanalmente, l o s  f u t u r o s  r ep roduc to res  quedarán 

colocados e n  una c a s i l l a  de  modo que,  a l  g i r a r  -- 
una pos ic ión ,  l o s  animales queden f r e n t e  a l a  opg 

r a c i ó n  que les corresponde.  

La f i c h a  a d j u n t a  ( g r á f i c a  no 2 ) ,  s i r v e  p a r a  ano-- 

t a r  l a s  operac iones  que corresponden a cada r e p r o  

duc to r  de  manera que se pueda o rgan iza r  e l  t r a b a j o  

semanal y s e  pueda e s c r i b i r  e l  r e s u l t a d o  de  cada - 
operac ión .  A l  f i n a l i z a r  cada semana se r eo rgan iza  

e l  planninq en  función  de  l o s  r e s u l t a d o s  de  cada - 
operac ión .  

NECESIDADES DE FUTUROS REPRODUCTORES Y JAULAS PARA 

S U  ALOJAMIENTO.- 

Para  e l  c d l c u l o  de  l a s  neces idades ,  t a n t o  d e  f u t u -  

r o s  reproductores  como d e  j a u l a s  n e c e s a r i a s  pa ra  - 
s u  a lo jamien to ,  par t imos  d e l  supues to  de una g r a n - -  

j a  con 100 cone jas ,  10 machos con un p o r c e n t a j e  d e  

e l iminac ión  anua l  de  hembras d e l  120% y d e l  100% - 
para  l o s  machos. 

D e  acuerdo con e l  supues to  i n i c i a l  harán  f a l t a  ang  

almente 120 cone jas  y 1 0  machos, que se t e n d r á n  que 

d i s t r i b u i r  regularmente,  a l o  l a r g o  de todo e l  año,  

de acuerdo con l a s  c i f r a s  expues tas  en  e l  cuadro ng  

mero 1 y 2. 





Para l a s  hembras, (cuadro no 1) se han teniendo en 

cuenta  dos épocas d e l  año, una normal y o t r a  mds - 
i n t e n s i v a  en  l a  que se aumentaran l a s  p r e v i s i o n e s .  

Es ta  época más i n t e n s i v a  corresponde a l o s  meses - 
de A b r i l ,  Mayo y Jun io ,  momento en que e l  mercado 

s e ñ a l a  l o s  mfnimos d e l  año, por l o  que l o s  f u t u r o s  

r ep roduc to res  c u e s t a n  menos d ine ro ,  a d e d s ,  l a s  -- 
hembras quardadas en  e s t a  época tendrán  l a  edad pg 

r a  empezar a produci r  a f i n a l e s  de verano y pr inc& 

p i o s  de otoño, época e n  que se presen tan  mayores - 
problemas product ivos  con l o s  r ep roduc to res  v i e j o s .  

Cuadro no 1. 

Prev i s iones  y neces idades  d e  hembras. 

Prev is iones  Nece si dade S 

Semanales Quincenales Mensuales Mensuales 

Epoca normal 3 6 1 2  9 

Epoca i n t e n s i v a  4,5 9 18 13 

Según e l  cuadro no 1 h a r á  f a l t a  guardar  12 hembras - 
cada m e s  p a r a  ob tene r  9 r ep roduc to res  duran te  l a  épg 

ca  normal, con l o  que se obtendrán 81 rep roduc to res .  

En l a  época i n t e n s i v a  se guardaran 18 hembras p a r a  

ob tene r  1 3  r ep roduc to res .  Con l o s  81 r ep roduc to res  - 
de l a  época normal más l o s  3 9  de l a  época i n t e n s i v a  

se ob t i enen  l o s  1 2 0  r ep roduc to res  n e c e s a r i o s  anual--  

mente. 



Para e l  alojamiento de lo s  futuros reproductores - 
ex i s t en  dos posibi l idades:  disponer de jaulas  i n d i  

viduales para todos lo s  futuros  reproductores o se 
l o  para una pa r t e  de e l l o s  y e l  r e s t o  colocar los  - 
en jaulas co lec t ivas .  

Cuadro no 2 .  

Previsiones y necesidades de machos. 

Previs iones  Necesidades 

Cada 3 semanas Mensuales Anuales Anual 

~ a c h o s  1 1,3 16 1 O 

Según e l  supuesto i n i c i a l  e l  ndmero máximo de anima- 

Les presentes en l a  época in tens iva  e s  de 5 3  repro-- 

ductores. S i  se toma l a  primera opción de alojamien- 

t o ,  é s t e  se rá  e l  nGmero de jaulas  precisas .  Pero s i  

se escoge l a  segunda opción se  podrd mantener a l a s  

hembras en jaulas co lec t ivas  de 4 individuos hasta  - 
l a  decimosexta semana de vida y, pasada e s t a  edad, - 
a l o j a r l a s  en jaulas individudles.  Con e s t a  norma de 

manejo son necesarias 9 jaulas co lec t ivas  t i p o  engor - 
de con 4 ocupantes, mds 1 6  jaulas  individuales  para 

a l o j a r  l a  segunda fase  de l a s  hembras y toda l a  fase  

de crecimiento de lo s  machos. 



MOMENTO ACTUAL.- - 
Después de un año y medio de funcionamiento e n  plan  

experimental  en  l a  g ran ja  d e l  Se rv ic io  de Inves t iga  - 
c ión  Acyaria s e  e s t a n  poniendo en marcha d ive rsos  - 
plannings en explotac iones  comerciales para  v e r  Cu 

aceptación e n t r e  l o s  g r a n j e r o s ,  a s í  como para  poder 

c u a n t i f i c a r  l a s  mejoras de producción a t r i b u f b l e s  - 
a l  buen funcionamiento d e l  mddelo propuesto.  

Paralelamente se e s t á  imprimiendo todo e l  m a t e r i a l  

necesa r io  pa ra  todos l o s  g ran je ros  que l o  deseen. 

Esperamos que e l  modelo propuesto s i r v a  para  c o r r e -  

g i r  l o s  e r r o r e s  detec tados  y que l a  p lena  obtención 

de l o s  o b j e t i v o s  propuestos mejore l o s  r e s u l t a d o s  - 
en l a s  explotac iones  cun íco las .  



ESTUDIO DE LA DENSIDAD OPTIMA 
(kg. de peso vivo/m2. de jaula) 

EN EL RENDIMIENTO DE LOS GAZAPOS DE ENGORDE 

Toni Mique1 y Toni Roca 
PZENSOS HENS, S. A. 

INTRODUCCION 

El óptimo aprovechamiento de las jaulas de engorde es un objetivo econó- 
mico que el cunicultur debe llevar a término. 

Teniendo en cuenta las condiciones del habitat, ambiente y peso final a que 
se sacrifican los gazapos, la densidad máxima en cada caso, será aquella en que al 
sobrepasarla se produce una disminución en el rendimiento de los animales y en los 
parámetros siguientes: velocidad de crecimiento, índice de conversión y mortali- 
dad. Patrones altamente significativos a los que cabria añadir, en posteriores estu- 
dios, el rendimiento en canal y la calidad de la carne. 

El tema de la densidad de animales en las jaulas de engorde ha sido tratado 
por diferentes autores. Citando los estudios más recientes, Coulmin y col. (1982) 
apuntó como densidad óptima la de 15'6 gazapos/m2., con un peso al sacrificio 
de 2'327 Kg. (36'30 Kg/m2), equivalentes a 18'1 5 gazapos/m2, con 2'000 Kg. de 
peso en vivo. 

En la revista "Cuniculture" se ha indicado que la mayona de fabricantes de 
jaulas franceses consideran como densidad máxima hasta 20'2 gazapos/m2. lo que 
equivaldna en nuestro país a unos 23 gazapos/m2. 

J. A. Castelló (1983) indica en Erba (Italia) la conveniencia de especificar la 
temperatura del ambiente y el peso final al sacrificio, para valorar adecuadamente 
la densidad y propone que se indique la carga de peso vivo por superficie de jaula. 

Lleonart, Castelló y Costa Batllon (1 983) observan una tendencia a descen- 
der la velocidad de crecimiento en función del aumento de la densidad y con altas 
temperaturas. Esto ocurre a partir de 34 Kg. pv/m2 de jaula, equivalentes a 17 ga- 
zapos de 2'000 Kg/m2. 

Nosotros hemos llevado a cabo pruebas de densidad en diferentes épocas 
del año para intentar determinar desde un punto de vista económico, cual es la den- 
sidad máxima. 



MATERIAL Y METODOS 

Los animales estudiados eran de las razas Califomiana y Neozelandesa blan- 
ca, mezclados entre si en lotes homogeneizados por sexo, peso y procedencia gené- 
tica. 

Las pruebas se desarrollaron en una granja de ambiente controlado por de- 
presión, situada en la comarca del Baix Llobregat de Catalunya. 

La superficie de las jaulas era de 0'40 m2 (0'50 x 0'80), construidas en vari- 
lla galvanizada y dispuestas en flat deck. Después de cada ensayo se sacaban del lo- 
cal para limpiarlas y desinfectarlas correctamente. 

A los animales se les suministró pienso de engorde comercial "ad libitum" 
en tolva de tres departamentos y dispusieron siempre de agua limpia en bebedero 
automático de boya. 

RESULTADOS 

PRUEBA núm. 1. 

Se compara la densidad de 6 conejos por jaula, equivalentes a 15 gaza- 
poslm2, con 9 conejos por jaula que equivalen a 22'5 gazapos/m2. 

Nueve lotes consecutivos son ensayados durante la primavera y el verano 
del año 1983. Cada uno de estos lotes constaba de cuatro réplicas. 

La temperatura mínima absoluta en primavera fué de 15" C. y la máxima 
absoluta, en verano, de 32" C. 

Los resultados relacionados en la TABLA 1 no presentan diferencias signifi- 
cativas entre los tratamientos, ni en primavera, ni en verano. 

TABLA 1 

Conejos/jaula 
conejos/m2 
Kg. pvlm2 

peso inicial (Kg.) 0'720 k0'074 0'740k0'076 
peso final (Kg) 1'735k0'123 1'716f0'111 
aumento diario peso (Kg) 0'034 0'033 
indice conversión 3'184k0'148 3'18620'086 
lotes con mortalidad 6 5 
% mortalidad 5 '4 3'6 



PRUEBA núm. 2 

Se comparan densidades de 9, 12 y 15 conejos por jaula, equivalentes a 
22'5, 30 y 37'5 gazapos/m2. 

Se programaron cuatro réplicas para cada una de las densidades y la prueba 
se desarrolló en primavera (marzo-abril) de 1984 con unas temperaturas que oscila- 
ron entre los 15" C y los 20" C. 

A la vista de los resultados expuestos en la TABLA 2, se produjo una dismi- 
nución en el consumo de pienso y en el aumento de peso, con diferencia significa- 
tiva, sólo en el lote de 15 conejos por jaula con una densidad de 37'5 gazapos/m2. 
y una carga de 61'2 Kgpv/m2. No presentando diferencias de interés los dos lotes 
restantes. 

TABLA 2 

Peso inicial (Kg) 0'63 5 
peso final (kg) 1'788 
aumento diario peso (Kg) 0'033 
indice conversión 3'302 
lotes con mortalidad 2 
% mortalidad 5'5 

PRUEBA núm. 3 

Se comparan densidades de 9 y 15 conejos por jaula que corresponden a 
unas densidades de 22'5 y 37'5 gazapos/m2. 

La prueba se llevó a cabo en agostosetiembre de 1984 y se aplicaron cuatro 
réplicas por tratamiento. 

Las temperaturas extremas absolutas fueron de 17" C mínima y de 32" C 
máxima. 

Analizados los resultados de la TABLA 3, se observa que la diferencia en el 
crecimiento es estadísticamente significativa confirmándose los resultados de la 
prueba 2. Con altas temperaturas, una elevada densidad influye de tal modo en el 
crecimiento, que llega a afectar de forma negativa el indice de conversión. 



TABLA 3 

conejos/jaula 
conejos/m2 
Kg. pv/m2 

peso inicial (Kg) 
peso final (Kg) 
aumento diario peso (Kg) 
indice conversión 
lotes con mortalidad 

mortalidad 

CONCLUSION 

En las condiciones ambientales en que se ha desarrollado el estudio, am- 
biente controlado y estacionalidad, y llevando los animales a un peso de sacri- 
ficio de 2'000 Kg. podemos deducir: 

1 O .  En otoño, invierno y primavera, es posible engordar a los gazapos con una 
densidad de 25 conejos por m2 de jaula, lo que representa una carga má- 
xima de 5 1 kg. peso vivo/m2, sin que aumente la mortalidad y sin que se 
vea sensiblemente afectado el consumo de pienso y el crecimiento de los 
animales. 

2 O .  Con temperaturas elevadas, en verano, las densidades no deberian superar 
los 20 conejos por m2 de jaula equivalentes a una carga de 40 kg. peso 
vivo/m2 puesto que a mayor densidad el crecimiento decrece de forma 
muy significativa. 

RESUMEN 

Superficie No. de animales 

peso al sacrificio 

m2. jaula 1,800 Kgs. 2,000 Kgs. 

Verano Resto del año Verano Resto del año 

0,35 8 10 7 9 

0,40 9 11 8 10 

0,45 10 13 9 12 

0,50 11 14 1 O 13 

* Carga de animales /jaula en Ambiente controlado. 

-1 46- 



EL AGUA DE BEBIDA 

Heliodoro R. GARCIA 
Veterinario 
Dtor. Téc. de QUIMICPMP. S.A. 
ZARAGOZA 

Vista como nutriente, el agua es elemento imprescindible para la 
vida de los animales. 

Pero si con independencia de su canposición química, consideramos 
el  agua. como elemento en el que pueden vivir  y desarrollarse determinados 
microorganismos, se convierte entonces en e!emento contaminante y alterador 
del normal funcionamiento del organismo que la tana. 

En toda explotación ganadera, existe un microbismo presente, o lo 
que es lo mismo. un determinado nümero de gérmenes que hasta un c ier to  nivel. 
es soportado por los animales que a l l í  viven, sin riesgo alguno para su sa- 
lud y rendimiento. 

Existe pues un equilibrio entre nivel de contaminación del medio 
y l a  resistencia por parte de los animales que viven en €1. 

Pero este equilibrio puede ranperse en favor de los gérmenes, s i  
el  número de estos aumenta, o l a  resistencia de los animales disminuye. 

Es entonces cuando pueden aparecer problemas de menor producción, 
o más graves de enfermedad. 

En el funcionamiento normal de cualquier tipo de explotación ganade- 
ra. existen una serie de "posibles causas de entrada" que aumentan el número 
de gérmenes presentes en la misma. 

Entre esas posibles causas tenemos: 

- Alimentos. - Agua. 
- Animales o material de nuevo ingreso. 
- Personal de la granja o v is i tas  (calzado, ropa. etc.) .  - Insectos y ratas,  etc.. etc. 

Cualquiera de estos elementos, puede actuar cano factor contaminante, 
s i  el los mismos de por s i  ya llegan contaminados. Unos en su propia composi- 
ción (alimentos y agua) otros como transportadores de gérmenes (el resto).  

Ante problemas en Granja de menor producción e incluso patológicos 
con muertes, se culpa las más de las veces, al pienso y a los animales de 
nueva entrada. como causante de ellos. 

Pocas veces se culpa a los defectos de higiene y mnejo en l a  propia 
granja y menos aún a l .  agua de bebida. 

Se hacen costosos tratamientos y casi no se t iene en cuenta el mejo- 
rar las condiciones de Higiene y de calidad de agua mencionadas. 



Afortunadamente no siempre todo es así, y l a  buena Higiene de alimen 
tos  (pienso y agua) e instalaciones. es un cap i tu lo  que se contro la y mejora 
por par te del ganadero responsable. 

Centrándonos en e l  AGUA DE BEBIDA PARA GRANJAS DE CONEJOS, y a efec- 
tos de una necesaria defensa de su cal idad microbiana. vamos a considerar 
l o s  t r e s  siguientes aspectos: 

1 ) POSIBLES CAUSAS DE LA CONTAMINACION MICROBIANA DEL AGUA. 

1.1. EN POZO: 

a) Por contaminación a d is tancia:  La co r r ien te  de agua puede l l e g a r  
contaminada. 

b)  Por contaminación próxima: Mediante co r r ien te  de agua de f i l t r a -  
c ion  procedente de: 

- Pozos negros. - Residuos de Fábricas y Urbanizaciones. - Granja propia o próxima (basura. animales muertos). - Zonas de c u l t i v o  (Abonado orgánico). - Arrastre de l l u v i a .  - Vertederos. - Caida de animales a l  propio pozo (ratas. pájaros), etc.. etc. 

1.2. EN DEPOSITOS AL AIRE LIBRE. ABIERTOS O CERRADOS: 

- Por a i r e  que arrast ra suciedad, polvo. t i e r r a .  materia orgánica. 

- Por caida de animales a l  deposito. 

- Por suciedad y algas acumuladas en paredes y fondo. 

1.3. EN DEPOSITOS DE NAVES CON ANIMALES: 

- Por pelo. polvo, moscas, etc. de d i o  ambiente, a l  f a l t a r  tapa 
que l o s  cubra o c ierre.  

- Por suciedad acumulada en su i n t e r i o r  (paredes y fondo). 

1.4. EN CONDUCCIONES: 

- De red general o pozo, a depósitos. 

- De Depósitos a bebederos. 

Puede darse l a  contaminación, a través de: 

- Fi l t rac iones.  roturas o malos ajustes. 

- Incrustaciones en su i n t e r i o r  y en codos (actuan como focos de 
gérmenes 1. 

- Suciedad i n t e r i o r  (algas. barro. etc.) . 
1.5. EN BEBEDEROS: 

Con independencia del t i p o  de que se t ra te .  pueden r e s u l t a r  contami- 
nantes del  agua. a través de: 



- Restos de pienso presentes. 

- Suciedad y polvo. 

- Boca de animales contaminados. 

Cano puede verse en l a  exposición de este punto. hemos seguido un 
orden coincidente con l a  dirección del agua. desde su origen. hasta 
su punto de consumo. 

Porque es evidente, que las causas contaminantes se van acumulando 
durante e l  recorrido de l a  misma. que los niveles de contaminación 
van aumentando en igual dirección y que consecuentemente, cualquier 
medida de higienización de instalaciones o de tratamiento del agua, 
es lógico se aplique al  p r inc ip io  del recorrido o l o  más próximo 
posible a él .  

La experiencia nos dice que e l l o  debe ser asl. y l o  demuestra media2 
t e  el  siguiente control: 

2) INFLUENCIA DE LA HIGIENE DE LA INSTALACION Y DEL TRATAMIENTO DEL AGUA. 

SOBRE SU NIVEL DE CONTAMINACION. 

6 E W N S  

111 Con UO(IO lpast l l l as i  
121 Tipo OiZOCETE 
131 0 Cepórlto. C Condwclwus. 8 Bebedero 
( O  CIFRAS TPE(UBLES 1 PERMlSllES PIRA COllSUO W I U )  (B.O.E. 29-6-82) 

UiU SIN TRATAR 191l R L T M  111 CIFPAS TPEWLES 

- 
Un.Tota1~s lc .c .  

C o l l f a s l l W  C.C. 

Esck.Co111100 C.C. 
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Significamos e l  hecho comentado, de que para ma niuna agua s in  t ra -  
tar. los niveles de contaminación son superiores en bebederos, respecto a 
depósitos. 
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E l l o  evidencia l a  lógica. por cuanto las posibles causas contaminan- 
tes en conducciones y bebederos. se han acunulado sobre e l  agua presente 
en estos últimos. 
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Resulta igualmente s ign i f i ca t ivo  e l  hecho, de que t ras  e l  tratamien- 
t o  del agua en depósitos, su nivel  de contaminación desciende en d a s  zonas. 
guardando simi lar  relación anterior. 

Y además se evidencia. l a  ef icacia del tratamiento de limpieza . y  
desinfección practicado sobre depósitos y bebederos. s i  se comparan para 
una misma agua tratada, las c i f r as  obtenidas a instalación sucia o limpia. 

Señalamos finalmente en l a  Última columa. las c i f r as  de contamina- 
ción que para los gérmenes controlados, resultan tolerables o permisibles 
según l a  vigente legis lación para agua de bebidas de consumo público. 

Consecuente con el  c r i t e r i o .  de que es lógico mantener una mayor 
exigencia para aguas de consumo público. que para las de consumo animal. 
es por l o  que a efectos de valoración o catalogación de los  niveles de conta 
minación de aguas destinadas a estas últimas. admito cano c i f r as  máxima? 
aceptables, las señaladas en e l  cuadro cano "permisiblesn. E l l o  a nivel  bebz 
deros puesto que aquí se consume. 

Ante problemas de contaminación de agua a nivel  granja, es lógico 
establecer c r i t e r i os  y prácticas de higiene en instalaciones y de tratamien- 
t o  del agua. 

Al respecto señalamos las siguientes recomendaciones: 

a) Evi tar  y eliminar al máximo posible, las d is t in tas  causas de contamina- 
ción microbi ana enumeradas. 

b) Mantener tapados los depósitos, tanto de fuera. cano de dentro de nave 
con animales. 

C) Limpiar. desincrustar y desinfectar periódicamente los depósitos y conduz 
c i  ones. 

d) Limpiar y desinfectar a d i a r i o  los bebederos. 

e) Clorar e l  agua. 

Cano "desincrustante". es idóneo e l  uso de l as  recomendadas para 
desincrustar los c i rcu i tos  de leche. 

De poderse hacer. l o  ideal es apl icar los en c i r cu i t o  cerrado y en 
dosis recomendadas por e l  fabricante del producto. 

Y respecto a l a  "eliminación de algas y desinfección del i n t e r i o r  
de depósitos y conducciones y de bebederos", l o  ideal es hacerlo mediante 
productos a base de Amnios Cuaternarios o de Yodóforos. 

Por su extraordinaria importancia. l a  Última recomendación e) l a  
recogemos en el' siguiente apartado: 

3) CLORACION DEL AGUA 

Aún refiriéndonos esencialmente al  agua de bebida, es lógico pensar. 
que cualquier t i po  de agua no tratada, enipleada para l a  limpieza de ins ta  
laciones. de estar contaminada, actuara de vehículo de di fusión de gérmer 
nes. 



Consecuentemente y con independencia de su uso, toda agua empleada 
o consumida en explotaciones ganaderas. deber& de es tar  tratada,  a menos 
que un sistemático y periódico análisis ,  demuestre que no es totalmente 
necesario. aunque sí  aconsejable. 

Para la perfecta cloración del agua, es basico tener en cuenta los 
siguientes aspectos : 

- Que la composición del agua d i f iere  según su procedencia: Puede conte- 
ner en mayor o menor cantidad. sales minerales disueltas, materia orgá- 
nica. compuestos reductores. particulas en suspensión, etc. Y también 
microorgani smos. 

- Que un aumento de temperatura del agua o la incldencia de los rayos 
solares directamente sobre l a  misma. favorecen l a  evaporación del cloro. 

- Que por tanto la acción del cloro. varla en función a l a  concentración 
de los dist intos productos disueltos o en suspensión presentes en el 
agua. y a los referidos aumentos de temperatura y grado de insolación. 

- Que para que el cloro actúe como desinfectante del agua necesita prime- 
ro oxidar la materia orgánica y compuestos minerales reductores presen- 
t e s  y descomponer a su vez, los compuestos orgánicos formados. 

- Que todo este proceso, supone un consum primario de cloro para nwy 
poca acción desinfectante. 

- Que solo cuando se ha logrado la referida destrucción de los compuestos 
orgánicos del cloro. el posible resto de cloro presente, quede en el 
agua como "Cloro l ibre" que es el que actúa cano potente desinfectante. 

Todo e l lo  se evidencia en la gráfica que se incluye a continuación: 

Consecuentemente a este comportamiento de1 cloro adicionado al agua, 
podemos decir. que la cantidad de cloro necesaria para suplir  la demanda 
de cloro y mantener la necesaria porción de cloro l ibre,  dependerá: 

De las característ icas químicas del agua, de su temperatura y grado de 
insolación. 

Del grado de limpieza de 
gan. 

De la materia orgánica y 
lución. 

Y del tipo de compuesto 
ción. 

depósitos. conducciones y bebederos que lo conten 

otros canponentes foráneos. 

clorado que se emplee, así 

en suspensión o diso- 

como de su concentra- 

Al hacer un tratamiento del agua mediante un determinado compuesto 
clorado. no es fácil  conocer la cantidad exacta que de es te  debe adicionarse 
para conseguir una buena cloración. Por e l lo  aconsejamos: 

- Seguir las instrucciones de uso y dosis de wlentación recomendadas, por 
el fabricante del producto. 





- Canprobar periódicamente mediante un "analizador de c lo ro "  e l  c l o r o  l i b r e  
presente en e l  agua tratada. 

(La c i f r a  de c lo ro  l i b r e  que debe estar presente en agua considerada como 
potable, debe estar  entre 0.1 y 0,3 p.p.ni.). 

Aconsejamos finalmente. que ante problemas en granja. especialmente 
de s i  stomatologia digestiva, debe real izarse un anál i  s i s  microbio lógico del 
agua, comprobando previamente l a  concentración de c lo ro  l i b r e  de l a  misma 
en e l  caso de estar t ratada y e l lo ,  por e l  simple hecho de que un agua puede 
estar tratada pero puede no tener a n ive l  bebedero "c loro l i b r e " ,  o l o  que 
es igual ,  l a  auténtica porción de Cloro que es desinfectante. 

Partiendo del imprescindible papel del agua a n i v e l  Granja, ya sea 
para bebida. ya sea para limpieza, se considera l a  necesidad de que esa agua 
sea higiénicamente potable. 

Para e l l o  se enumeran los  t r e s  siguientes apartados: 

1)  POSIBLES CAUSAS DE LA CONTAMINACION MICROBIANA DEL AGUA a n ive l  pozos. 
depósitos. conducciones y bebederos. 

2)  Un contro l  experimental sobre INFLUENCIA DE LA HIGIENE M LA INSTALACION 
Y DEL TRATAMIENTO DEL AGUA, SOBRE SU NIVEL DE CONTAMINACION. 

3) Finalmente se destaca l a  necesidad de l a  CLORACION DEL AGUA y las condi- 
ciones que hay que tener en cuenta, para conseguir una necesaria y perfec 
t a  cloración. únicamente posible cuando l a  c i f r a  de CLORO LIBRE a niveT 
agua de bebederos está comprendida entre 0.1 y 0,3 partes por mi l lón.  

Porque en de f in i t i va .  sólo así es posib le conseguir una t o t a l  y necz 
sa r ia  desinfección del agua por Cloración. 

Zaragoza, Octubre de 1.984 





LA ENFERMEDAD DE AUJESZKY EN EL CONEJO 

Josep Bassols  Mallarach 

LABORATORIOS SOBRINO, S.A. Val1 de Bianya (Girona) 

In t roducción  

La enfermedad de  Aujeszky e s t á  producida por un heg 
pesv i rus  y a f e c t a  pr inc ipa lmente  a l  ganado porc ino ,  
s iendo l a  s in tomato log ía  t í p i c a  e n  e s t a  e s p e c i e ,  l a  
a t a x i a ,  p a r a l i s i s ,  convuls iones  y movimientos de  pe  
da leo  en l o s  lechones;  de  t r a n s t o r n o s  r e s p i r a t o r i o s ,  
t o s e s ,  vómitos y p a r á l i s i s  e n  l o s  ce rdos  de  cebo, 
y a b o r t o s  en  l a s  c e r d a s  g e s t a n t e s .  

Afecta también a l o s  rumiantes (bovidos,  óvidos  y 
c á p r i d o s ) ,  a l  pe r ro ,  a l  g a t o ,  e t c .  

E l  conejo  es muy s e n s i b l e  a  l a  inocu lac ión  exper i -  
mental ,  pero  parece  poco probable que se con tag ie  
de forma n a t u r a l .  

E l  motivo de t r a t a r  l a  enfermedad de Aujeszky en  cg 
n i c u l t u r a  no es o t r o  que d a r  un toque de a t enc ión  a 
f i n  de e v i t a r  l a  inocu lac ión  a c c i d e n t a l  de este v i -  
r u s  e n  l o s  c o n e j a r e s ,  caso  poco f r e c u e n t e ,  pero  da- 
do que l a s  pocas veces  que se da,  es de consecuen- 
c i a s  c a t a s t r ó f i c a s  p a r a  l a  exp lo tac ión ,  cons ide ro  
que merece l a  pena hace r  un pequeño comentario so- 
b r e  e l l o .  

Vacunas u t i l i z a d a s  en  e l  cerdo 

Actualmente vienen u t i l i z d n d o s e  tres t i p o s  de vacu- 
na f r e n t e  l a  enfermedad de Aujeszky en  e l  ganado 
porc ino  : 

- vacunas i n a c t i v a d a s ,  que no r ep resen tan  ningún pe 
l i g r o  pa ra  e l  conejo.  
- vacunas v i v a s ,  poco a tenuadas ,  a  l a s  c u a l e s  e l  cg 
n e j o  e s  s e n s i b l e .  
- vacunas v ivas ,  muy a tenuadas ,  a  l a s  c u a l e s  e l  co- 
n e j o  es s e n s i b l e .  



Cada t i p o  de  vacuna t i e n e  s u s  i n d i c a c i o n e s  p r e c i s a s  
segfin l a  edad de  l o s  cerdos  o segdn l a  e x i s t e n c i a  
o no d e l  proceso  i n f e c c i o s o  en l a  exp lo tac ión .  

Inoculac ión  a c c i d e n t a l  en  e l  conejo  - 

Se produce por dos motivos d i f e r e n t e s :  

1) A l  vacunar l o s  conejos ,  por  equivocación,  con 
vacuna v iva  atenuada de  l a  enfermedad de Aujesz 
ky. 

2 )  A l  vacunar conejos  con l a  vacuna adecuada, pe ro  
s i n  haber  l impiado y des in fec tado ,  mediante ebu- 
l l i c i ó n  prolongada, l a  j e r i n g u i l l a  después de  
haber  vacunado ce rdos  con vacuna v iva  atenuada 
de  l a  enfermedad de  Aujeszky. E s  p r e c i s o  r e s a l -  
t a r  que l a  s imple l impieza  de  l a  j e r i n g u i l l a ,  
s i n  h e r v i r l a ,  no e s  s u f i c i e n t e  pa ra  e l i m i n a r  res 
t o s  de v i r u s  v ivos  de Aujeszky que pueden matar  
a l  conejo.  

S in tomatología  

E l  conejo  es al tamente  s e n s i b l e  a l  v i r u s  de l a  en- 
fermedad d e  Aujeszky, u t i l i z a n d o s e  e s t a  e s p e c i e  e n  
e l  d i a g n ó s t i c o  de l a  enfermedad en e l  cerdo.  

Tanto en  l a  i n f e c c i ó n  exper imenta l  a  p a r t i r  de  un 
macerado de  órganos sospechosos de  ganado porc ino ,  
como por  inocu lac ión  a c c i d e n t a l  de  vacunas v i v a s  
a tenuadas ,  l o s  conejos  a f e c t a d o s  de Aujeszky en feg  
man a p a r t i r  de  l a s  48-72 horas ,  presentando i n t e n  
s o  p r u r i t o  en  e l  punto de  inocu lac i6n  mordiéndose- 
l o  h a s t a  automuti . larse,  a s í  como convuls iones  y 
a g i t a c i ó n  genera l .  

Los que han s i d o  vacunados con vacuna v iva  a tenua-  
da de  Aujeszky, todos  l o s  animales,  s i n  p r d c t i c a -  
mente ninguna excepción,  mueren a l o s  2-4 d í a s  con 
l a  s in tomato log ía  d e s c r i t a  anter iormente .  

En l o s  casos  que se vacunan conejos  con j e r i n g a s  
s i n  l i m p i a r  n i  d e s i n f e c t a r  con r e s t o s  de vacunas 
v i v a s  a tenuadas  de l a  enfermedad d e  Aujeszky, e l  
p o r c e n t a j e  de  b a j a s  depende ya d e l  t i p o  de vacuna, 



según sea poco o muy atenuada, de la cantidad de 
vacuna de Aujeszky presente en la jeringa, as5 co- 
mo de la resistencia individual de cada conejo va- 
cunado. No obstante, en efectivos cunicolas no muy 
elevados, la mortalidad puede llegar también al 
100%. 

En todos los casos, solamente mueren animales ino- 
culados, sin contagiarse al resto del efectivo. A 
su vez, al cabo de unos 6-8 días ya no suelen pro- 
ducirse bajas . 

El diagnóstico en los casos dudosos, o para su con- 
firmación, puede realizarse inoculando un macerado 
de pulmón y cerebro de los animales sospechosos, 
convenientemente filtrado y adicionado de antibió- 
ticos para impedir el crecimiento bacteriano, a 2 
conejos sanos, uno por vía subcutdnea y otro por 
vía intramuscular. En caso positivo, los conejos 
inoculados deben morir a los pocos dlas con sinto- 
matologla de Aujeszky. 

Tambi6n puede diagnosticarse mediante otras técni- 
cas laboratoriales como son la inmunofluorescencia, 
la sueroneutralización o bien intentando el aisla- 
miento del virus en cultivos celulares. 

Tratamiento y profilaxis 

No siendo realmente eficaz ningún tipo de tratamien 
to en el conejo, y puesto que resulta altamente im- 
probable el contagio por cepas vacunales vivas, la 
mejor forma de evitar las circunstancias aludidas 
en esta comunicación, es la correcta aplicación de 
las vacunas destinadas al conejo, asegurdndose del 
tipo de producto que tenemos entre manos y utilizan 
do material perfectamente esterilizado, mediante 
ebullición, para su aplicación. Como norma de segu- 
ridad complementaria, es preferible que el material 
utilizado en la explotación cunkola no sea utili- 
zado en ninguna otra especie animal. 

Debería tenerse en cuenta, además, el potencial 



r i e s g o ,  aunque improbable segfin pa rece ,  que supone 
e l  aumento d e  l a  i n c i d e n c i a  de  l a  enfermedad d e  Ag 
jeszky e n  e l  ganado porc ino  y e l  p o s i b l e  con tag io  
de v i r u s  de  campo a l  conejo  por  medio de u t e n s i l i o s  
contaminados, r a t a s  y r a t o n e s ,  e t c .  

RESUMEN 

En e s t a  comunicación s e  i n t e n t a  d a r  un toque de 
a t e n c i ó n ,  basado e n  casos  p r á c t i c o s ,  de  l a s  desas-  
t r o s a s  consecuencias que puede ocas iona r  e n  l a s  ex 
p l o t a c i o n e s  c u n l c o l a s  e l  uso equivocado de  vacunas 
v i v a s  f r e n t e  a l a  enfermedad d e  Aujeszky d e l  cerdo,  
o a l  u t i l i z a r  j e r i n g a s  con r e s t o s  s i n  l i m p i a r  n i  
d e s i n f e c t a r  de t a l e s  productos  vacunantes,  p a r a  va 
cunar conejos .  

La muerte de l o s  conejos  debida a l  v i r u s  de Aujesz 
ky s e  produce t r a s  f u e r t e s  convuls iones  y t r a s t o r -  
nos ne rv iosos  con i n t e n s o  p r u r i t o  e n  e l  punto de 
inocu lac ión  que puede l l e v a r  a l  animal a automuti-  
l a r  se. 

La comprobación d e l  producto  a u t i l i z a r ,  j un to  a 
l a  c o r r e c t a  e s t e r i l i z a c i ó n  por  e b u l l i c i ó n  d e l  mate 
r i a l  a emplear e n  l a  vacunación, e v i t a r á n  l a  pre-  
s e n t a c i ó n  d e l  c i t a d o  proceso  i n f e c c i o s o .  



EL ANALISIS LABORATORIAL EN PATOLOGIA CUNICOLA 

Josep Bassols Mallarach 

LABORATORIOS SOBRINO, S.A. Val1 de Bianya (Girona) 

El presente estudio se basa en los 903 casos que 
han sido estudiados por nuestro Departamento de Pa 
tología en los Gltimos 7 años, desde el 15/9/77 al 
15/9/84. La mayor parte de las muestras proceden 
de Cataluña, también de Aragón y Pafs Valenciano, 
y en menor porcentaje del resto del Estado español. 

Con ello no pretendemos dar una visión exacta de 
cuales son los principales problemas de la cunicui 
tura española, sino de cuales son Los que mayormeg 
te preocupan a los cunicultores por su dificil so- 
lucion. 

Ante todo debemos tener en cuenta dos particulari- 
dades importantes: 

- En general, cuando un cunicultor acude a un cen- 
tro de analisis de problemas patológicos, lo ha- 
ce cuando ya lleva un cierto tiempo con el pro- 
blema y se ve incapaz de controlarlo. En estos 
casos ya se han probado indescriminadamente va- 
rias medidas terapéuticas sin resultado satisfac 
torio. Este proceder, además de dificultar los 
análisis, perjudica los futuros tratamientos tras 
el analisis y antibiogramas correspondientes. 

- Por otro lado, al llevar unos animales a analizar, 
el cunicultor espera, erróneamente muchas veces, 
que le aislen el germen "taln que sea sensible 
al antibiótico "cual", y que se le solucione el 
problema en dos dfas.Esto, lamentablemente, pocas 
veces se da; por una parte no debemos olvidar que 
entre un análisis laboratorial y un diagnóstico 
correcto puede haber un abismo que deberfa ser c; 
bierto por la visita del veterinario especialis- 
ta, quien con la ayuda del análisis laboratorial 
estudiase a fondo el problema en la propia gran- 



ja e intentase buscarle la mejor solución. 

- Tarnbien debe tener presente el cunicultor que la 
mayoría de problemas patológicos tienen su ori- 
gen por causas muy diferentes a las puramente i~ 
fecciosas (manejo, alimentación, ... ) y, por ello, 
no podemos buscar la solución eliminando simple- 
mente el agente infeccioso determinante, sin mo- 
dificar la causa o causas que lo favorecen. 

Una vez comentadas estas consideraciones generales, 
pasamos a enumerar los diferentes grupos de proce- 
sos patológicos que son objeto de consultas para 
analisis en nuestro Departamento de Patología: 

Período estudiado: 7 años (15/9/77 al 15/9/84) 

Proceso patológico No casos 

A) Problemas digestivos en el 
engorde 376 

B) Problemas relacionados con 
la reproducción 178 

C) Problemas respiratorios 136 
D) Problemas digestivos en 

los adultos 9 9 
E) Mixomatosis 5 8 
F) Afecciones propiamente cu- 

táneas 4 8 
G) Varios 8 

Porcentaje 

TOTAL .... 903 

No se ha considerado el ndmero de casos de cada 
grupo, por años, ya que las diferencias son poco 
significativas. 

Lo que si puede ser interesante es comentar más am 
pliamente cada grupo por separado: 

A) Problemas digestivos en el enqorde: 376 casos 

(42% del total) 

casi la mitad de la casuística llevada a nuestro 
Departamento deBatología, corresponden a los 



trastornos digestivos del engorde, diarreas, en 
casi todos los casos. Ello da una idea de la 
gravedad del problema en muchas explotaciones. 

Dejando aparte las mdltiples causas que favore- 
cen la presentacion de diarreas en el gazapo de 
engorde, los agentes aislados y considerados cg 
mo determinantes de las mismas han sido los si- 
guientes : 

- Escherichia coli, en un 90%. 
- Clostridium perfringens, en un 60%. 
- Coccidias, en un 20%. 
- Proteus, en un 20%. 
- E. coli + C1. perfringens, en un 50%. 
- E. coli + C1. perfringens + Coccidias, en un 
20%. 

- También se aislan Saccharomyces, Staphyloco- 
CCUS, Pseudomonas, etc., asi como vermes intes 
tinales. 

- No se han desarrollado técnicas apropiadas pa- 
ra el aislamiento de virus, ni para el diagnó~ 
tico de enfermedad de Tizzer. 

B) Problemas relacionados con la reproducción: 178 

casos (20% del total) 

1) El subgrupo mds importante dentro de los pro- 
blemas relacionados en la reproducción, (132 casos, 
el 75% de los mismos), viene determinado por la 
mortalidad anormal desde el nacimiento al deste- 
te (del día 1 al 30-35 de vida). Las causas de 
esta mortalidad suelen ser siempre exógenos a 
los propios gazapos: 

- ambientales (frlo, calor, humedad, nidal en m2 
las condiciones higiénicas, etc.). 

- maternales (mamitis, metritis, enterotoxemias, 
septicemias, etc.) . 

Siendo los gérmenes aislados con mayor frecuen- 
cia los Staphylococcus, Streptococcus, Pasteure- 
lla, Clostridium, etc. 

En este subgrupo se incluyen 12 casos de la es- 



tafilococia típica que se presenta en los gaza- 
pos jóvenes. 

2 )  En 19 ocasiones (mds del 10%) se nos han prg 
sentado casos de abortos, que si bien pueden ir 
acompañados de metritis o mamitis, es el abor- 
to el síntoma más sobresaliente. 

Casi la totalidad de las veces la causa ha sido 
por micotoxinas u hongos presentes en el pienso 
o en el agua (tuberlas o empalmes transparentes 
enmohecidas) . 
Al limpiar las tuberlas o cambiar el pienso se 
ha solucionado rdpidamente el problema. 

En las contadas ocasiones en que se ha conside- 
rado algún agente bacteriano como mas o menos 
causante de los abortos, se han aislado Clostri 
diurn, Pasteurellas, Staphylococcus, ... descono 
ciendo el protagonismo real de estos gérmenes 
en los mismos. 

Las investigaciones realizadas para la identif; 
cación de Bedsonias han sido muy dudosas, y ne- 
gativas las de otros gérmenes tlpicamente abor- 
tivo~ para otras especies (Brucellas, Leptospi- 
ras, ... 1 .  

3 )  En 7 ocasiones (un 4 % ) ,  los animales presen- 
taban una clara sintomatología de toxemia de 
gestación, con la etiología y pauta a seguir 
propias de este trastorno metab6lico. 

4) Por último, en 8 casos (otro 4 % ) ,  los problg 
mas se presentaban al nacer gazapos muertos con 
hidrocefalia. Realizados varios análisis en el 
Departamento de Parasitologla de la Facultad de 
Veterinaria de Zaragoza, se diagnosticó toxopla~ 
mosis, dándose un caso en que también afectó a 
otras especies animales de la explotacion y al 
propio cuidador. 

A parte de estos casos traidos a nuestro Depar- 



tamento de Patologla, han sido numerosas las con- 
sultas formuladas telefónicamente al respecto y, 
curiosamente en épocas determinadas. 

C) Problemas respiratorios: 136 casos (15% del total) 

Casi en su totalidad corresponden a afecciones 
respiratorias de animales adultos, manifestadas 
por el tipico coriza contagioso, siendo menos frg 
cuentes las neumonías y bronconeumonías. 

Las explotaciones afectadas suelen favorecer la 
presentación de estos problemas al no cuidar ade- 
cuadamente las condiciones ambientales de las mis 
mas (ventilación, temperatura, humedad . . . )  . 
Los ggrmenes aislados son los cl5sicos de tales 
afecciones: Pasteurella, Bordetella, con mayor o 
menor complicación de Staphylococcus, Pseudomona, 
etc., no habiéndose investigado virus ni otros 
agentes no bacterianos. 

Los escasos problemas respiratorios en animales 
jóvenes, con la presencia de los mismos gérmenes, 
obedecen a graves problemas ambientales o a una 
alta incidencia de dichos problemas en los repro- 
duc tores . 

D) Problemas digestivos en los adultos: 99 casos 

(11% del total) 

La mayor parte de explotaciones englobadas en es- 
te apartado, corresponden a enterotoxemias tlpi- 
cas por Clostridium perfringens junto a colibaci- 
losis, todas ellas como consecuencia de desarre- 
glos alimenticios, cambios climáticos bruscos, 
etc. 

Las enfermedades parasitarias están muy poco re- 
presentadas en el caso de la coccidiosis y algo 
más en las verminosis intestinales, llegando a 
ser estas bltimas, en algún caso, la causa direc- 
ta y principal del proceso morboso. 



E) Mixomatosis: 58 casos (6% del total) 

El escaso porcentaje de participación de la mixg 
matosis en el total de casos analizados no de- 
muestra la importancia real de la enfermedad en 
el campo, ya que la mayoría de las veces no pre- 
cisa de ninguna confirmación laboratorial. 

F) Afecciones propiamente cutaneas: 48 casos (5% del 

total) 

1) Dermatomicosis o tiña: mas de las tres cuartas 
partes corresponden a esta afección. Como en el 
caso de la mixomatosis, el escaso porcentaje de 
casos mandados para analizar no demuestra la ex- 
tensión real del problema, por otra parte también 
fácilmente diagnosticable macrosc6picamente. 

2) El resto de afecciones cutáneas lo fueron por 
sarnas, mal de patas y seudomoniasis. 

(Como se ha dicho en su momento, la estafilococia 
cutánea del conejo se ha englobado dentro del grg 
po de problemas relacionados con la reproducci6n). 

G )  Varios: 8 casos (1% del total) 

Este apartado es como un pequeño cajón de sastre 
donde introducimos aquellos casos difíciles de en 
cuadrar en los otros apartados, Aujeszky, u otros 
procesos no bien esclarecidos. 

Conclusiones y recomendaciones 

Como conclusión final podríamos recordar la gran im- 
portancia que tienen los análisis laboratoriales, pg 
ro que de los mismos debe esperarse un análisis para 
ayudar a confirmar un diagnóstico, no la solución 
perfecta a todos los problemas. 

Al mismo tiempo, junto a las muestras que se remitan 
debería siempre adjuntarse un historial lo más com- 
pleto posible con el fin de facilitar al máximo el 
hallazgo de la posible solucibn. 



RESUMEN 

En este trabajo se estudian los 903 casos analiza- 
dos por nuestro Departamento de Patología en los 
últimos 7  años ( 1 5 / 9 / 7 7  al 1 5 / 9 / 8 4 ) .  

El 4 2 %  de la citada casuística se debe a problemas 
digestivos en el engorde; el 2 0 %  a problemas rela- 
cionados con la reproduccion; el 1 5 %  a problemas 
respiratorios; el 11% a trastornos digestivos de 
los animales adultos; el 6% a mixomatosis y el 5 %  a 
afecciones cutáneas, principalmente tiña. 

Tanto en estos porcentajes como con los comentarios 
hechos de cada grupo no se pretende dar una visi6n 
exacta de cuales son los principales problemas de 
la cunicultura española, sino cuales son los que mg 
tivan que se acuda a los laboratorios de analisis y 
sus circunstancias. 





l?ELACION DE LA HIGIENE Y DEL MANEJO - 
CON LA PATOLOGIA - 
Josep Bassols Mallarach 

LABORATORIOS SOBRINO, S.A. Val1 de Bianya (Girona) 

Como todo buen cunicultor sabrá, la crla del cone- 
jo, por muy industrializada que queramos hacerla, 
no deja de ser en gran parte artesanal; y el éxito 
o fracaso de una explotación cunícola depende bds& 
camente de como se cuiden y mimen toda esa serie 
de pequeños detalles que, aunque parezcan sin im- 
portancia aisladamente, son piezas fundamentales 
para la buena marcha de la granja. 

Cuando se habla de la dificultades existentes en 
la cría del conejo, suele decirse que las enferme- 
dades son las principales responsables de que el 
negocio no sea rentable o de que lo sea escasamen- 
te. Todo ello se afirma rotundamente y pensando 
que los últimos culpables en definitiva son tal o 
cual virus, bacteria u hongo, pero sin tener lo S? 
ficientemente en cuenta que, en la mayoría de las 
veces, antes que la actuación patógena de los gér- 
menes existen toda una serie de causas y circuns- 
tancias que predisponen a la aparicien de estos 
procesos. 

No pretende significar esta comunicaci6n ningún 
nuevo avance en patología cunícola, sino que sim- 
plemente se intenta recordar toda una serie de fa: 
tores que considero importantes para prevenir y 
evitar situaciones patológicas fdcilmente irrever- 
sibles dentro de la explotación. 

Consideraciones generales - 
Animales de garantía - 
Al poner en funcionamiento una nueva granja debe- 
mos hacerlo con animales que provengan de explota- 
ciones de garantia, tanto gengtica como sanitaria. 



Es de todos conocida la elevada casuística de mico 
sis, estafilococias, corizas, mixomatosis, etc., 
que se han "adquirido" ya al iniciar la explota- 
cián con animales portadores. 

Cuarentena - 
Al comprar nuevos reproductores para nuestra explg 
tación, es muy importante someterlos a 20-30 dias 
de cuarentena, en local aparte destinado a este 
fin, para detectar posibles procesos patológicos 
antes de mezclarlos con el ganado sano del resto 
de la explotación (micosis, procesos respiratorios, 
etc. 1.  

Ambiente - 
El control de los parámetros ambientales es de gran 
importancia para evitar la presentación de multitud 
de problemas (respiratorios, micosis, diarreas, mor 
talidad de gazapos jóvenes, etc.), siendo los mds 
importantes: 

- temperatura (18-20oC). 
- humedad relativa (60-80%). 
- aireación suficiente para evitar la acumulacián 
de gases nocivos, sin llegar a producir excesiva 
corriente de aire. 

- densidad animal adecuada, tanto por el volumen de 
la nave como por la superficie de las jaulas(l2-18 
gazapos de engorde por m2). 

Higiene del local 

La nave ha de estar limpia (polvo, telarañas, res- 
tos de pelo o paja), asi como convenientemente des 
ratizada, desinsectada y desinfectada periódicame: 
te, (cada semana, p. e. ) , con el fin de disminuir 
en lo posible la carga microbiana ambiental. 

Higiene de las jaulas 

El microhabitat del conejo es aún mas importante 
que la propia nave. Debemos cuidar la limpieza (pg 
lo, orines, excrementos ... ) y desinfección de to- 
da la jaula y de sus accesorios, comedero, bebede- 
ro y, principalmente, el nidal, que debe ser la zg 



na mejor l impiada y d e s i n f e c t a d a  d e l  cone ja r .  E s -  
t a s  operac iones  s e  r e a l i z a r á n  con mayor esmero t r a s  
l a  e l iminación  de algíin animal enfermo, a n t e s  de 
vo lve r  a u t i l i z a r  s u  j a u l a .  

Higiene d e l  propio  cuidador  

E l  cambio de  ropa a n t e s  de e n t r a r  e n  l a  g r a n j a ,  i n  
cluyendo zapa tos ,  a ser p o s i b l e  en  una a n t e s a l a  de 
l a  nave propiamente d icha ;  una cubeta  con d e s i n i e s  
t a n t e  pa ra  l o s  p i e s ,  e v i t a r  t o c a r  animales con l a s  
manos s u c i a s  (pa lpac iones ,  r e v i s i 6 n  de n i d a l e s ,  c~ 
b r i c i o n e s ,  e t c .  ) . 
Un d e t a l l e  muy impor tante  r e f e r e n t e  a este tema es 
l a  p rop ia  sanidad d e l  cuidador.  Recordemos, p.e.  
que l a s  p rop ias  l e s i o n e s  mic6 t i cas ,  con tag iadas  o 
no de  l o s  cone jos ,  s i  no e s t d n  debidamente t apadas  
y p r o t e g i d a s  a n t e s  de s u  cu rac ión  t o t a l ,  pueden 
s e r  un foco  d e  diseminación de l a  enfermedad por 
toda l a  nave. 

V i s i t a s ;  p e r r o s ,  g a t o s  ... - 
Tanto l a s  v i s i t a s  a l a  exp lo tac ión  como l a  presen- 
c i a  de p e r r o s  y g a t o s  e n  l a  misma, no s61o pueden 
ser t r ansmisores  de  enfermedades, (micos is ,  c i s t i -  
c e r c o s i s  ...) s i n o  que rompen l a  n e c e s a r i a  t r a n q u i  
l i d a d  de l o s  animales pudiendo provocar  a b o r t o s ,  
mor ta l idad  de  gazapos en  e l  n ido  a l  e n t r a r  brusca-  
mente s u s  madres, e t c .  

El iminacien de animales con problemas s a n i t a r i o s  - 
Los animales que tengamos en l a  exp lo tac ión  deben 
e s t a r ,  a n t e  todo,  SANOS. En l a  mayoría de l a s  ve- 
c e s  en  que un determinado proceso  p a t o l ó g i c o  se ha 
extendido por  toda  l a  exp lo tac ion ,  se debe a que 
no se ha co r t ado  e l  b r o t e  i n i c i a l  a tiempo. 

I g u a l  que debemos e l i m i n a r  l o s  animales improduc- 
t i v o s ,  hay que h a c e r l o  con l o s  que p r e s e n t e n  pro-  
blemas i n f e c c i o s o s  d e  d i f í c i l  so luc i6n  (mixomato- 
sis, problemas r e s p i r a t o r i o s  c r o n i c o s  o g raves ,  m2 
m i t i s  que no ceden a l a  t e r a p é u t i c a  a n t i b i ó t i c a ,  
m e t r i t i s ,  m icos i s  . . . l .  En muchos casos  es de gran  



utilidad disponer de una pequeña enfermería (dis- 
tinta del local de cuarentena) en donde se trasla- 
darán animales sospechosos o enfermos, los cuales 
si llegan a sanar completamente, pueden llevarse 
otra vez a la nave general. 

Eliminación de caddveres - 
Tanto los animales enfermos que se sacrifiquen co- 
mo los que mueran en la explotación deben ser ente 
rrados en fosas herméticas, sin posibilidad de con 
taminación de aguas, o quemados en hornos adecua- 
dos. En ningún caso deben darse a comer a perros o 
gatos. 

l Vacío sanitario - 
La mejor forma de conseguir un buen control de mi- 
crobismo ambiental es realizando vacíos sanitarios. 
Aunque representa un óptimo sistema de manejo, pr: 
cica de una alta inversión inicial al necesitar d& 
ferentes compartimientos para engorde y para matef 
nidad con el fin de disponer siempre de.una produc 
ción regular. 

El mecanismo de su funcionamiento fue descrito por 
Jaime Camps Rabadá, en la comunicación "Vacío San& 
tario Rotativo 6 " ,  presentada al V Symposium de C; 
nicultura, Sevilla 1.980, pdg. 69. 

Interrelación de los procesos patológicos -- 
Aunque didácticamente suelen exponerse las diferen 
tes enfermedades como procesos patológicos aisla- 
dos, no debemos olvidar que un determinado agente 
patógeno puede estar presente en varias dreas del 
organismo causando directa o indirectamente distig 
tos problemas. Por otra parte, cualquier afección 
implica una disminución marcada de defensas con 
lo cual el organismo se hace más vulnerable a otros 
gérmenes o parásitos. 

En general, no porque exista un determinado microof 
ganismo ha de provocar necesariamente la enferme- 
dad, sino que deben coincidir toda una serie de cag 
sas que predispongan a ello. 



Como ejemplos más típicos de estas interrelaciones 
podríamos citar las "mamitis w metritis t, morta- 
lidad en el nido", infecciones .que, a su vez, pue- 
den provenir o provocar posteriormente procesos 
respiratorios o incluso digestivos. 

Consideraciones particulares - 

Aunque los apartados comentados anteriormente sean 
perfectamente válidos para ayudarnos a evitar la 
presentación de enfermedades, existen una serie de 
detalles de suma importancia en cada proceso pato- 
lógico que merece la pena vigilar y que seguidamen 
te enumeraremos los mas importantes, aunque en al- 

. gunos casos sea repetir algo de lo dicho. 

Problemas digestivos en el engorde - 
- Evitar las causas stresantes, en lo posible, di- 
ferente jaula, bebedero, tolva o rejilla, de la 
maternidad, etc. 

- Alimentación adecuada. La administración de paja, 
2-3 veces/semana, puede ser de gran utilidad. 

- Controlar la calidad química y bacteriológica del 
agua de bebida. 

2 - Densidad adecuada por jaula (16-18 gazapos/m , m- 
ximo), y preferiblemente, en número reducido. 

- Jaulas y accesorios perfectamente limpias y desin 
fectadas antes de cada nuevo engorde. 

- Destetar los gazapos con el maximo peso posible. 
Problemas relacionados con la reproducción (mamitis, 
metritis, mortalidad en el nido ... - 
- Ambiente adecuado (temperatura, humedad ... 1 .  
- Limpieza y desinfección del nidal antes de su co- 
locación. 

- Revisión y limpieza diaria 'de los nidales (cambio 
de cama si es preciso, retirar los muertos ...) 

- Limpieza y desinfección periódica de las jaulas 
y nave en general (p.e. cada semana), con el fin 
de disminuir la carga microbiana ambiental. 

- Eliminación de las hembras con mamitis y que no 
hayan respondido positivamente a un tratamiento 
antibi6tico-corticoide, o reincidan en el proce- 
so. 



- Eliminación de l a s  hembras con m e t r i t i s  o i n f e c -  
c iones  g e n i t a l e s ,  rev isando l o s  órganos g e n i t a -  
l e s  de l o s  machos. 

- Cont ro la r  l a  c a l i d a d  química y b a c t e r i o l ó g i c a  
d e l  agua de bebida.  

- Vacunar de enterotoxemia.  

Problemas r e s p i r a t o r i o s  

- Cont ro l  ambiental  ( c o r r i e n t e s  de a i r e ,  p r i n c i p a l  
mente, cambios bruscos  de temperatura,  humedad 
exces iva  . . . )  . 

- Eliminación de  l o s  animales con problemas r e s p i -  
r a t o r i o s  c rón icos  o  graves .  

- Vacunación f r e n t e  a  P a s t e u r e l l a  y  B o r d e t e l l a .  
- Limpieza y des in fecc ión  p e r i ó d i c a  de  j a u l a s  y  ng 

ve e n  gene ra l  (cada semana, p . e . ) .  
- Cuarentena de l o s  animales de nueva compra. 

Problemas d i g e s t i v o s  en  l o s  a d u l t o s  - 
- Alimentación adecuada y  s i n  cambios bruscos .  
- Vacunación de enterotoxemia.  
- Limpieza y des in fecc ión  p e r i ó d i c a  de j a u l a s  y  na 

ve e n  gene ra l .  
- Cont ro la r  l a  c a l i d a d  química y  b a c t e r i o l ó g i c a  

d e l  agua de  bebida.  
- Desparas i t a r  internamente a  l o s  animales un p a r  

de  veces a l  año. 

Mixomatosis 

- Vacunación mixomatosis. 
- E v i t a r  l a  p resenc ia  de  i n s e c t o s  ( i n s e c t i c i d a s ,  

t e l a s  mosqui teras ,  e t c  ... 1 .  
- Eliminación de animales  sospechosos o  enfermos, 

a l  pr imer síntoma, des in fec tando  adecuadamente 
su  j au la .  

- Cuarentena de  l o s  animales  de  nueva compra. 

Dermatomicosis o  t i ñ a  

- Cont ro l  ambiental  ( e v i t a r  excesos  de humedad). 
- Limpieza y d e s i n f e c c i ó n  p e r i ó d i c a  de j a u l a s  y n& 

d a l e s  a  base  de  yodóforos,  espolvoreando seguida  
mente f l o r  de a z u f r e .  

- Eliminación de r a t a s  y  r a t o n e s .  



- Alimentación adecuada, ev i t ando  c a r e n c i a s  vitamz 
n i c a s  que disminuyan l a  r e s i s t e n c i a  de l o s  e p i -  
t e l i o ~ .  

- Eliminar  o s e p a r a r  l o s  animales  enfermos o sospe 
chosos a l  pr imer síntoma. 

- Eliminar  l a s  hembras cuyos h i j o s  p resen ten  lesi: 
nes  a n t e s  d e l  d e s t e t e ,  aunque e l l a s  no l a s  t en -  
gan, pues to  que sue len  ser por tadoras .  

- Cuarentena de  l o s  animales r e c i é n  adqu i r idos .  

Sarnas  

- Revisión y t r a t a m i e n t o  de l o s  a f e c t a d o s ,  a l  rea-  
l i z a r  cubr i c iones ,  pa lpaciones ,  a lguna  vacuna- 
c ión ,  e t c  . 

- Desinsec tac ión  p e r i ó d i c a  de l a  exp lo tac ión .  
- Cuarentena de  l o s  animales r e c i é n  adqu i r idos .  

Mal de p a t a s  - 
- Elección de un buen t i p o  de en re jado  pa ra  e l  p i -  

s o  de  l a s  j a u l a s ,  y  mantenerlo l impio y en  buen 
es t ado .  

- Eliminar  l o s  animales a fec tados ,  una vez d e s t e t a  
dos sus  gazapos en  e l  caso  de l a s  hembras y ,  t a n  
pronto  como s e a  p o s i b l e ,  en  l o s  machos. 

- No guardar  ningún reproductor  h i j o  o h i j a  de pa- 
d r e  o madre con mal de p i e s .  Aunque no e s  una en 
fermedad heredable ,  s í  parecese r  que haya una 
c i e r t a  p r e d i s p o s i c i ó n  a padecer lo  segíin e l  grosor  
de  l a  a lmohadi l la  p l a n t a r .  - Limpiar y d e s i n f e c t a r  periodicamente l a s  j a u l a s  
y nave en  gene ra l .  

Conclusión f i n a l  

Aun teniendo e n  cuenta  que l a  p a t o l o g í a  cun íco la  
es ex tensa  y complicada, todo buen c u n i c u l t o r  ha 
de t e n e r  p r e s e n t e  que, e n  l a  mayoría de l o s  casos ,  
l o s  e r r o r e s  e n  e l  manejo y l a  f a l t a  de h ig iene  son 
l a  causa de  que aparezcan procesos  p a t o l ó g i c o s  en 
l a  exp lo tac ión  y que, solamente cont ro lando muy 
b ien  estos dos a spec tos  podrá e v i t a r  l a  a p a r i c i ó n  
de enfermedades. 



RESUMEN 

Trata esta comunicación de la estrecha relacián 
existente entre el manejo y la higiene con la pa- 
tologia cunícola, resaltando toda una serie de con 
ceptos generales muy a tener en cuenta a la hora 
de responsabilizarse de una explotacián de conejos, 
y, por otra parte, se dan unos cuantos consejos en 
cada caso particular. 

Todo ello, no con el afán de significar un nuevo 
avance en patología cunícola sino simplemente, de 
recordar los eslabones m6s importantes de la larga 
cadena de detalles que se han de controlar y tener 
en cuenta en la producción industrial de conejos. 
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En este estudio de l a  coccidiosis in tes t ina l  de 
conejos debemos preveer e l  enfoque enzoót i  co, l a  determ i na- 
c ión y métodos de contro l .  

La  enzootia presenta grandes d i f i cu l tades por 
no e x i s t i r  una recogida de datos y cent ra l i zac ión  estata l  
de animales que padecen y mueren por esta paras i tos is ,  
por  l o  que nos ceñiremos a los datos que poseemos en el 
INlA desde el  año 1.980 hasta septiembre de 1.984 inc lus ive.  

Los datos se han  obtenido de 141 g ran jas  perte- 
necientes a d i ferentes prov inc ias ,  siendo los animales de 
raza d iversa ,  de régimen de engorde y reproductores y 
cr iados en d i s t i n tas  épocas estacionales del año. 

En el concepto de determinación y métodos de 
contro l ,  subsiste en su manejo i n d i v i d u a l  idades de acción 
pero s i n  un  planteamiento rac iona l  y sistematizado p a r a  
poder l l ega r  a una p r o f i l a x i s  i n teg ra l .  Estas acciones deben 
i n i c i a rse  b a j o  l a  forma de programas adaptados y actua l  i za  
dos en las  d iversas  comarcas, p rov inc ias  o autoncmias, 
informando a ve ter inar ios  y cun icu l to res  de forma c l a r a  
y abrev iada de los f ines,  antecedentes y programas especia - 
les en l a  p r o f i l a x i s  de l a  coccidiosis in tes t ina l .  

Situación actual  de l a  problemática de l a  coccidiosis intes- 
t i n a l  en cun icu l tu ra . -  A l  i g u a l  que en otros paises, duran-  
te los Últimos años en España h a  aumentado de manera 
considerable e l  consumo de carne de conejo, ex is t iendo u n  
consumo per  cáp i ta  de 3,3 Kg. y una producción aproximada 
de 127.000 Tm. (1.981). 

Esta producción contrae una selección zootécnica, 
y con e l l o  un  mayor incremento de a lgunas enfermedades 



paras i t a r i as ,  destacando l as  del apara to  d iges t ivo  en l as  
que, de mayor a menor frecuencia, aparecen : coccidiosis, 
ox iu i ros is ,  t r ichostrongi  I idosis, estrongi I idosis, tenias is,  
t r i curos is ,  etc. 

La  coccidiosis in tes t ina l  de los conejos o r i g i n a  
>&didas cual  i ta t  i vas  y cuan t i t a t i vas  importantes, pérd idas  
que no se h a l l a n  perfectamente evaluadas debido a su d i f i -  
cu l  t a d  informát ica.  B. TALEGON HERAS (1981 )(8)  nos i nd i ca  
que l as  pérd idas  por  coccidiosis - inc luyendo l as  hepát icas 
- ascienden a un  tota l  de 337.000.000 Ptas. anuales,  a 
nuestro parecer muy por  debajo de l a  rea l  idad.  Esta s i tua-  
ción se podr ía  subsanar con el perfeccionamiento del manejo 
en los conejares y e l  contro l  i n teg ra l  de enfermedades para-  
s i t a r i as .  

MATER l AL Y METODOS 

Los conejos que se rec iben en e l  labora tor io  
de d i s t i n tas  zonas del t e r r i t o r i o  nacional  p a r a  su a n á l i s i s  
y estudio c l í n i co  pertenecen a cadáveres y animales enfer- 
mos en su mayoría, aunque también l legan animales aparen- 
temente sanos p a r a  invest igaciones experimentales, a los 
que pract icamos igualmente anál i s i s  pa ras i  tológicos. A p a r t i r  
de enero de 1.980 y hasta septiembre de 1.984 i nc lus i ve  
hemos venido examinando pa ras i  tológicamente a 473 anima- 
les, procedentes de 141 g ran jas  y de d i s t i n tas  edades y 
razas.  

Previamente a l  a n á l i s i s  pa ras i t a r i o ,  se es tud ia  
el h i s to r i a l  c l ín ico ,  en donde a de especif icarse e l  t i po  
de explotación,  al imentación, edad, curso de l a  enfermedad, 
síntomas y lesiones observados, vacunaciones y t ratamientos 
apl icados,  así  como l a  morb i l i dad  y mor ta l idad de los an i -  
males. 

Posteriormente y t r a s  haber estudiado su sintoma 
tología, se recogen muestras de heces p a r a  el a n á l i s i s  c& 
prológico e, inmediatamente pract icamos l a  necropsia p a r a  
e l  estudio de l a s  posibles a l teraciones pato lógicas,  as í  
como su local ización 

En los cadáveres se rea l  i za  l a  necropsia, obser- 
vando lesiones generales y preferentemente l as  intest inales.  

Para  el exámen coprológico se h a  seguido e l  
método de McMaster modif icado según Euzeby , con yodomerc? 



r i a t o  de potasio (yoduro de mercurio, 75 g r ;  yoduro potási -  
col 55 g r  y agua des t i lada 200 cc.) ,  o con solución s a l i n a  
saturada (300 g r  de NaCI, y agua des t i lada 1 .O00 cc.) .  

L a  ident i f i cac ión  de l as  d i ferentes especies de 
Eimerias se rea l i za  a p a r t i r  de l as  heces, recogiendo los 
ooquistes mediante e l  método de sedimentación y f lo tac ión.  
El estudio de los mismos se basa en l a  observación de su 
forma y tamaño, p a r a  l o  cual  se rea l  izan mediciones micros- 
cópicas. Así mismo, resu l ta  necesario un  seguimiento de 
su esporulación mediante cu l t i vos .  Estos cu l t i vos  se l l evan  
a cabo en solución de dicromato potásico a l  2%, en p laca  
de Pet r i .  

Se procede, por  Último, a l  estudio de tabu lac ión  
de los datos obtenidos, real izándose con e l los  un  aná l i s i s  
matemático porcentual .  

RESULTADOS 

El cuadro no 1 corresponde a l a  d i s t r i buc ión  
de las  d i ferentes especies de Eimerias d iagnost icadas en 
el t e r r i t o r i o  nacional .  Entre éstas, l as  mayor i t a r i as  son 
E. perforans,  E. i n tes t i na l i s  y E. magna, que pract icamente 
se h a l l a n  por  toda l a  penínsular .  Aparecen focos a is lados 
de E. ex igua y E. leporis. 

Entre l as  especies más patógenas es de destacar 
l a  ampl ia d i s t r i buc ión  de l a  E. i n tes t i na l i  y dentro de 
las  poco patógenas l a  E. perforans.  

En el cuadro no 2 se i nd i ca  l a  inc idencia de 
coccidiosis en los diferentes meses del año, obteniéndose 
de los totales los porcentajes de paras i tac ión .  

Los meses que destacan por  su inc idencia pa ras i  
t a r i a  son los meses de a b r i l  y mayo, y los de menor para-  
s i tac ión son los meses de j u l i o  y septiembre. En general 
se observa una mayor inc idencia durante  los seis primeros 
meses del año, l o  cua l  queda re f le jado en los porcentajes 
semestrales. 

En el cuadro n o  3, de paras i tac ión  por  Eimer ias 
en l as  diferentes épocas estacionales del año, se re f l e ja  
u n  mayor porcentaje de coccidiosis durante  l a  p r imavera .  

En el cuadro no 4 se pone de manifesto l a  aso- 



ALAVA 

ALBACETE 

ALICANTE 

AVILA 

BARCELONA 

VIZCAYA 

BURGOS 

CIUDAD REAL 

CORDOBA 

CUENCA 

GRANADA 

GUAOALAJARA 

HUESCA 

LEON 

LERIDA 

LOGRORO 

MADRID 

MALLORCA 

SEGOVIA 

SORIA 

TERIEL  

TOLEDO 

VALENCIA 

VALLADOLID 

ZARAGOZA 

ESPECIES DE E IMERIAS I D E N T I F I C A D A S  POR PROVINCIAS 

C U A D R O  No 1 



INCIDENCIA DE COCCIDIOSIS EN LOS DIFERENTES MESES 

DEL AÑO. C U A D R O  N o 2  

An ima l  e s  A n i m a l e s  % d e  
p a r a s i  t a d o s  e x a m i n a d o s  p a r a s i  t a c i ó n  

n e r o  ....... 28 39 

F e b r e r o  ..... 17 33 

M a r z o  ....... 16 52 

A b r i l  ....... 36 44 

M a y o  ........ 24 32 

J u n i o  ........ 15 28 

........ J u l i o  5 34 

Agosto  ...... 4 6 

Sep t iembre  . . 1 O 52 

O c t u b r e  ..... 15 65 

Nov iembre  ... 15 73 

D i c i e m b r e  ... 9 15 

TOTALES . . 1 94 473 

P o i c e n t a j e  medio  d e  a n i m a l e s  p a r a s  t a d o s  = 47,38 
2 

V a r i a n z a  S = 598,04 

D e s v i a c i ó n  t í p i c a  = 24,45 

P o r c e n t a j e  p a r a s i t a c i ó n  p r i m e r  semest re  = 59,64% 

P o r c e n t a j e  p a r a s i t a c i ó n  segundo  semest re  = 23,67% 

-1 79- 



C U A D R O  N " 3  

ESTAC ONES Total anima- Animales p a  Porcentaje  
les examina r a s i  ta jos paras i taci¿h 

Inv i e r n o  1 24 6 1 

Pr imavera  1 04 75 

Verano 92 19 

Otoño 153 39 

ASOCIACION DE ElMERlAS CON DIFERENTES PARASITOS INTESTI 
NALES. 

C U A D R O  N 2 4  

Eimerias - Oxiuros (Passalurus ambiguus)  

Eimerias - Trichostrongy l idos 

Eimerias - Estrongy loides 

E imer ias  - TricÚridos 

Eimerias - Técnidos 



CASOS DE ASOCAC I ON DE COCC I D I OS I S CON CLAM l D l OS l S 
DURANTE LOS AÑOS 1.980 a 1.984. 

C U A D R O  N 2 5  

Solo 
cocc idos i  S 

8 

Solo 
c lan id ios is  

2 

Cocc 'd ios is  $ 
Clarnidiosis 

PORCENTAJE DE APARlC ION DE ESPECIES DE E IMER IAS 

C U A D R O  N 2 6  

Ei rner ias 

E. p e r f o r a n s  

E. magna 

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

E. med ia  

E. p i r i f o r m i s  

E. i r r e s i d u a  

E. f l avescens 

E. neo1 epor  i S 

E. e x i g u a  

E. l e p o r i s  



ciac ión de Eimerias con d i ferentes parás i tos  intest inales.  
Sobresale l a  apa r i c i ón  de Oxiuros, más concretamente Passa- 
l u rus  ambiguus, en el 3,59% de los animales afectados de 
coccidiosis. 

Paralelamente a l  estudio de las  asociaciones 
entre parás i tos  intest inales,  se han  recogido datos de l a  
asociación entre coccidios y c lamid ias  que se encuentra 
re f l e jada  en e l  cuadro no 5. 

METODOS DE CONTROL 

Los métodos de contro l  los d iv id i remos en: con- 
t ro l  terapeútico, contro l  p ro f i l ác t i co  y contro l  leg is la t ivo .  

Control terapeút ico. 

- El contro l  terapeútico está basado en l a  ap l icac ión  de 
anticoccidiósicos en dosis a l t as ,  durante  u n  cor to per iodo 
de t iempo. 

- Los productos u t  i l izados actualmente son: 
a )  Sulfamidas (su l faqu inoxa l ina ,  su l fa t iazo l ,  su l fadimera-  

c ina  sódica, su l fac lo rop i rac ina ,  sulfametacina, etc.).  
b )  Derivados de l a  a c r i d i n a  (gonacr ina,  n i v a q u i n a ,  q u i n a  

c r i n a ,  mepacrina, etc.) . 
c )  Carbaní l idos  (n icarbac ina ,  n i t rofenido,  t r i t h i a d o l ) .  
d )  Hidroquinoxal  inas  (buquinolato,  meti lbenzoato, decoqui- 

nato) .  
e)  Derivados del arsénico (acertasol , ácido n í l  ico, etc. ) . 
f )  Nitrobenzamidas (zoalene, n i t r om ida ) .  
g)  Pi r ido les  (meti l c rorp indo l ,  etc.).  
h )  Ni t rofuranos ( n i  t rofurazona,  furazol  idona) . 
i )  Guanidinas ( roben id ina ) .  
j )  Thiaminas análogas (amprol i o ) .  
k )  AntibiÓticos ( f ramice t ina ,  h igromic ina,  etc.).  
I  ) Asociaciones medicamentosas. 

- El t ratamiento más ef icaz es l a  combinación de u n  ant ico-  
ccidiósico con u n  ant ico l ibac i  l a r .  

- En casos en los que se observe l a  asociación con cua l -  
qu ie r  o t ro  t ipo  de agente bacter iano,  v í r i c o  o micótico, 
debe asociarse e l  ant  icoccidiósico con e l  an t  i-conrrespon- 
diente. 

- Cuando se detecte a l  mismo tiempo o t r a  paras i tos is ,  debe 



ap l  icarse también el t ratamiento correspondiente p a r a  l a  
pa ras i  tosis d i  agnósticada, pero recomendamos que su 
ap l icac ión  debe ser espaciada del t ratamiento de l a  co; 
cc id ios is .  

Control p ro f i lác t ico . -  L a  prevención de l a  coccidiosis se 
debe efectuar básicamente en pr inc ip ios :  médicos, h ig iénicos 
y legales. 

P ro f i l ax i s  médica (Qu imiopro f i lax is ) .  

- Los quimioprof i I  áct icos deben ap l  icarse inmediatamente 
después del destete, a dosis ba jas ,  de forma cont inuada,  
añadiendo sustancias capaces de i n h i b i r  o i n t e r f e r i r  l a  
esquizogonia, con lo que se reduce o desaparece l a  el imi- 
nación de ooquistes. 

- Los anticoccidiósicos o sustancias u t i l i zados en quimiopro- 
f i l a x i s  deben ser ac t i vas  a dosis ba jas ,  poco tóxicas, 
económicas y capaces de reduc i r  el conta je de ooquistes. 

- L a  ap l icac ión  y dosis de los productos anticoccidiósicos 
en el al imento p a r a  uso prevent ivo  esta regulado por  
l a  legis lac ión (B.O.E. 6-9-1976). 

- Recomendamos que las  sustancias quimioprof i l ác t icas  deben 
ser ap l icadas de forma rotacional  en los alimentos, con 
e l  f i n  de que no se cree coccidioresistencia. 

- Los ad i t i vos  anticoccidiósicos usados en l a  qu imiopro f i la -  
x i s  deben ser apl icados de forma cont inuada,  puesto que 
los productos de acción genéricamente terapéut ica dan,  
con frecuencia, l u g a r  a stressamientos e intoxicaciones, 
de aqu í  que no deban usarse de forma cont inuada.  

- Los productos más u t i l i zados actualmente como ad i t i vos  
anticoccidiósicos son: ~ I o p i d o l b u q u i n o l a t o ,  decoquinato, 
formosuIfat iazoI,  su l famidetoxina,  su l f aqu inoxa l i na  ( ? ) ,  
clopidol  + su l famiqu inoxa l ina ,  c lopidol  + meti lbenzoato, 
zoalene (D.O.T.)m r i ben id ina .  Se deben sup r im i r  todos 
los ad i t i vos  c i tados c inco días antes del sacr i f i c io ,  a 
excepción de l a  roben id ina  que debe supr imi rse  diez d ías  
antes. 

P ro f i l ax i s  h ig ién ica .  

A )  Medidas de contro l  h ig ién ico  de infecciones de conejos. 



Reconocimiento coprológico de los reproductores cada t res 
meses con e l  f i n  de e v i t a r  que sean portadores permanen- 
tes. 

Los animales adqu i r idos  deben ser sometidos a cuarentena. 

E v i t a r  que los piensos y .agua t ransporten y se desar ro l lo  
I len ooquistes, infectando. 

Tomar todas l as  medidas necesarias p a r a  que los p isos 
de l as  j au las  se encuentren l impios y secos. 

E v i t a r  a toda costa los suelos compactos, que se sus t i t u i -  
r á n  por  elementos permeables de ma l l a  o v a r i l l a .  

Ana l izar  y observar  que l as  camas se encuentren l imp ias  
de ooquistes antes de emplearlas. 

lmpedir  que entren animales (perros,  gatos, ra tas ,  ra to-  
nes, aves, etc.) ajenos a los conejares. 

Desinsectación cont inuada de los conejares, con e l  f i n  
de e v i t a r  que ex is tan  insectos y aracnidos, que pueden 
ac tuar  como portadores. 

lmpedir  que entren personas ajenas a l  conejar  y s i  en- 
t r a n  o b l i g a r  a que se cambién o se l impien el calzado 
con baños desinfectantes, por  lo  que se debe cons t ru i r  
en l a  en t rada de cada conejar  dichos baños. 

Los operadores de los conejares deben tomar todas l as  
medidas necesarias de h ig iene,  cada vez que tengan que 
i n te rven i r  en e l los (cambio de ropas, botas, baños a 
l a  en t rada ) .  

Deben tomarse medidas h ig ién icas  y de manejo de los 
gazapos ( l imp ieza de n idales,  v i g i l a n c i a  s a n i t a r i a  de 
las  madres, rev i s ión  d i a r i a  de nidos, etc. ) .  

Se proponen y recomiendan conejares de ambiente contro la-  
do, pues in te rv iene eficazmente en l a  p r o f i l a x i s .  

Hoy se recomienda que l a s  l ineas  S.P.F. (Specif ic phato-  
gen f ree)  de conejos sean in t roduc idas  o en su defecto 
o t ras  l ineas s imi lares,  como medidas de p r o f i l a x i s  po r  
l a  res istencia a l a  coccidiosis. 



- Debe procurarse no romper el e q u i l i b r i o  con todos aquel los 
elementos que le rodea, puesto que suele o r i g i n a r  -- causas 
p r imar ias  inespecíf icas que se t ransforman en d ia r reas  
en p r i n c i p i o  no pa ras i t a r i as .  

8) Medidas h ig ién icas  químico-i ísicas que actuan directamen- 
te destruyendo los ooquistes. 

- Limpiezas semanales y una l  impieza pro funda mensualmen- 
te con ap l icac ión  de detergentes (no  tóxicos) en las  jau-  
las  o hab i l i t ac ión  donde se encuentren insta lados los anima 
les. 

- Fumigaciones de l as  j au las  a base de amoniaco, bromuro 
de meti lo y su l fu ro  de carbono. Se recomienda l a  ap l ica-  
c ión del amoniaco por  ser e l  menos tóxico. 

- Apl icación de vapor de agua a presión durante  unos minu- 
tos a 552C (F.L leonart ,  1980 ( 5 ) ) .  

- Separación de los excrementos a estercolems y destrucción 
de los ooquistes que se encuentren en los mismos, con 
diversos productos (ad ic ión  sobre cada metro cuadrado 
45 g. de superfosfatos de c a l )  e igualmente debemos dec i r  
de aquel las  explotaciones que u t i  l  i zan  fosas profundas 
con acumulación, durante  largos periodos, de los excremen- 
tos. (J.L. Argüel lo V i l la res ,  '1983 ( 1 ) .  

- Destrucción de animales muertos de coccidiosis, y de vísce- 
r a s  intest inales de animales enfermos sacr i f icados p a r a  
e l  consumo. 

Prof i I a x i s  legal  .- Anteriormente, hemos hecho referencia a 
lo que se recoge en l a  legis lac ión v igente acerca de l a  
adic ión a los alimentos de sustancias ant icoccid iós icas ( v e r  
apartado de pro f  i l a x i s  médida) . El reg l  amento de epizootías 
actual  no contempla l as  normas l eg i s la t i vas  concretas que 
han de seguirse en l a  coccidiosis de conejos. 

Métodos de contro l  p a r a  madres. 

12.- Revisión c l í n i c a  y coprológica 15 a 20 d ías  antes del 
par to.  

20.- Desinfección de las  jau las ,  bandejas y locales d i a r i a -  
men te. 



30.- Aislamiento de las  madres que poseen coccidios. 

4'.- Tratamiento anticoccidiósico de blanqueo o curación. 

Métodos de control p a r a  gazapos. 

l o . -  Revisión mensual c l í n i c a  y coprológica. 

2 0 . -  Desinfección de l as  j au las  y bandejas d iar iamente.  

39.- Tratamiento anticoccidiósico prevent ivo.  

40.- Separación o e l iminación de los animales con coccidio- 
s i  s. 

50.- Tratamiento anticoccidiósico cura t ivo .  

DlSCUSlON 

La  coccidiosis in tes t ina l  en conejos se encuentra 
general izada en todo e l  t e r r i t o r i o  nacional ,  aunque no en 
todas las  prov inc ias  se han diagnóst icado l as  d i ferentes 
especies de Eimerias que pa ras i t an  a los conejos. 

L a  E. per forans,  E. magna y E. media no solo 
presentan una ampl ia d i s t r i buc ión ,  sino también son c la ra -  
mente mayor i  t a r i a s  en los casos de pa ras i  tac ión mul t iespecí- 
f i ca ,  hecho que ya  fue constatado por E. CARDONER MARTl 
y col. en 1981 ( 2 ) .  

Hasta el momento actual  son muy pocos los t raba-  
jos real izados que ind iquen l a  d i s t r i buc ión  exacta de l a s  
d i s t i n tas  especies de Eimer ia por  todas l as  p rov inc ias  españo 
las. En el cuadro no 1 hemos representado l as  d i ferentes 
Eimerias d iagnóst icadas en l as  muestras env iadas a nuestro 
labora tor io  desde 1.980 hasta 1.984. Por o t ra  par te ,  l a  ad i -  
c ión cont inuada de anticoccidiósicos en los piensos, posible- 
mente haya  hecho d i sm inu i r  l a  inc idencia de l a s  especies 
más patógenas, f av~ rec iendose  simul táneamente el desarro l  l o  
y d i s t r i buc ión  de l as  especies menos patógenas, a semejanza 
de lo observado en las  aves ( g a l l i n a s )  con l a  E. acervu l ina .  

Por r e g l a  general ,  en los meses más f r i o s  se 
han obtenido mayores índices de paras i tac ión ,  l o  que puede 
estar  re lac ionado con l a  menor res istencia orgán ica  de los 
anima les en l as  temporadas de ba jas  temperaturas favore- 



c ido  frecuentemente por  e l  mal estado de l as  insta lac iones 
de algunos conejares. 

Los resul tados obtenidos en el estudio estaciona1 
de l a  coccidiosis en conejos, coincide, en par te ,  con los 
constatados por  d iyersos autores sobre coccidiosis en o t ras  
especies animales, obteniendose mayores índices de pa ras i  ta- 
c ión durante  l a  época de pr imavera.  

En cuanto a l a  apar ic ión  simultánea de coccidios 
con otros parás i tos  intest inales es de destacar, tanto por  
los datos obtenidos en este t raba jo ,  como en los estudios 
rea l  izados sobre este terna. por  otros autores, l a  asociación 
de Eimerias con Oxiuros. Sería interesante cont inuar  estas 
invest igaciones con el f i n  de l l ega r  a p rec i sa r  s i  esta aso- 
c iac ión se encuentra presente en toda nuestra geograf ía 
y c l imatología y por  un  favorecimiento mutuo en l a  p a r a s i t a  - 
ción de estas especies. 

Por r e g l a  general ,  en los datos obtenidos en 
el muestre0 de estos Últimos años, se han  detectado un  
elevado porcentaje de asociaciones ent re  d i ferentes especies 
de Eimerias, en t re  l as  que destacan l as  de E. perforans, 
E. media y E. magna. 

Desde l a  rev i s ión  por  Mack (1962) de l as  enferme 
dades impl icadas en el complejo entérico, has ta  los e s t u d i o s  
actuales, debemos resa l ta r  e l  estudio et io lógico rea l  izado 
por  Prescott, que inc luye l a  coccidiosis dentro del g rupo 
de agentes infecciosos conocidos como productores de d ia -  
r reas  conjuntamente con l as  salmonel los is ,  enfermedad de 
Tyzzer 's  y co l ibac i los is ,  y l a  c lamidios is como posib le agen 
te infeccioso productor  de diarreas.(A.Pagés Mante, 1983(6)r. 

Las  infecciones simul táneas de coccid ias son 
las  que predominan, osci lando de u n  5570% y l as  c lami-  
diosis, según nuestros datos, en un  14,3%. 

Los controles, tanto terapéuticos como pro f  i lác- 
ticos, deben ser real izados con toda i n teg r i dad  y de forma 
adecuada p a r a  obtener mejores rendimientos de l a s  explota-  
ciones cunícolas. 

L a  qu imiopro f i lax is  en su forma ro tac iona l  es 
transcendente p a r a  p reven i r  l a  coccidiosis y no c rea r  res is-  
tencia de Eimerias y ,  por  l o  mismo, focos de coccidiosis 
subcl ín ica,  que pueden ser causa de debi l i tamientos y d ia -  



r reas  en los animales y de mor ta l idad en las  paras i tos is  
más intensas. 

CONCLUSIONES 

1s.- La  coccidiosis in tes t ina l  de los conejos es una p a r a s i t o  
s i s  que se presenta en toda nuestra geograffa. 

20.- Las especies más ampliamente d i s t r i b u i d a s  son l a  E. 
perfonans, E. magna y E. i n tes t ina l is .  

35.- Tanto el estado f ís ico  de los animales como las  condi- 
ciones c l  imatológicas, favorecen l a  apa r i c i ón  de cocci- 
d ias  y coccidiosis, 

4%- Las condiciones h ig ién icas  y san i ta r i as  de manejo de 
los animales deben ser l levadas a cabo con g r a n  r i g u -  
ros idad,  ev i tando l a  d i fus ión  de los focos i n i c i a les  
de esta parasi tos is ,  y ponienso en funcionamiento los 
métodos adecuados de contro l  y pro f i l ax i s .  

50.- Las sustancias ant icoccid iós icas deben añad i rse  en 
e l  pienso de diferentes formas, dependiendo de l a  edad 
de los animales y de los métodos de explotación.  

6%- Es necesario establecer u n  contro l  cent ra l  izado y r a d i a  
do con el f i n  de poder recoger datos de los d i ferentes 
puntos de España, p a r a  poder r e a l i z a r  una p r o f i l a x i s  
adecuada y confeccionar e l  mapa paras i to lóg ico  de 
Eimerias y coccidiosis en todo e l  t e r r i t o r i o .  



RESUMEN 

En el presente t raba jo  se estudian l as  Eimer ias 
d iagnost icadas por p rov inc ias ,  l a  inc idencia de coccidiosis 
en los d i ferentes meses y estaciones del año, asociación 
de Eimerias con diferentes parás i tos  intest inales,  los casos 
de asociación de coccidiosis con c lamidios is y el  porcentaje 
de apa r i c i ón  de especies de Eimerias en u n  per iodo de tiem- 
po comprendido desde Enero de 1.980 has ta  septiembre, 
inc lus ive ,  de 1.984. 

El porcentaje medio de animales pa ras i  tados 
es del 47,38%. 

Los resultados quedan ref le jados en los cuadros 
expuestos, debiendo destacar l a  mayor inc idencia de E. 
perforans,  E. magna y E. i n tes t ina l is .  

Las diferentes especies de Eimer ias suelen presen 
tarse asociadas ent re  s í  o con otros parás i tos  intestinales, 
e igualmente con algunos agentes bacter ianos que favorecen 
y agravan  l a  parasi tos is .  

Con re lac ión  a l  contro l  terapeútico y p ro f i l ác t i co  
se dan normas básicas que deben tomarse en'toda explota-  
c ión cunícola. 
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ESTUDIOS COMPARATIVOS DE LABORATORIO UTILIZANDO 
DOS VACUNAS DISTINTAS CONTRA LA MIXOMATOSIS 

E.Espu?ia, M.Nogareda, A,Pages, P.Casadeval1 
Laboratorios HIPRA, S.A. AMER (~erona) 

INTRODUCCION 

En 1938,Shope demostrd que la inocuiacidn del virus 
del fibroma de los conejos confeda a estos un alto 
grado de protección en la inocuiacidn experimental con 
virus virulento del PIixona de Sanarelli. 

El porcentaje de conejos vacunados con el virus del 
fibroma de Shope que resisten a la infeccidn experi- 
mental varia se& los distintos investigadores (4 )  
(1) ( 3 ) .  
Varios factores pueden influenciar en mayor o menor 
grado,el porcentaje de conejos protegidos,oscilando 
entre un 60 y un 85% del efectivo vacunado con el vi- 
rus del Fibroma de Shope, 

Actualmente y en parte debido a la presencia endemica 
del virus de Sanarelli en ciertas zonas,asi coino la 
aparicidn de variantes del mismo con distintos grados 
de virulencia, han hecho que se cuestione el grado de 
proteccidn de las vacunas heterdlogas clisicas. (8) 
Las vacunas homdlogas utilizando virus de Sanarelli 
atenuado,han aido estudiadas extensamente durante es- 
tos 6itimos años (5) (3) (6). Aunque estos confieren 
una inmunidad muy sdlida, la utiiizacidn de las mis- 
mas puede entraflar ciertos riesgos t2el.liAo a sus efec- 
tos secundarios en gazapos, tales como la posible cir- 
culación del virus vacuna1 en la granja, la reversidn 
de aquel a formas virulentas, el desarrollo de infec- 
ciones persistentes, abortos, etc, 

La utiiizacidn de adpvantes para incrementar la inmu- 
nogenicidad de las vacunas heterblogas fue descrita 
por Durand et al. (1-384), Estos autores utilizaron 
Caolin para adyuvantar el virus del Fibroma de Shope, 
consiguiendo asf mejorar grandemente la inmunidad con- 
f erida. 

Varios intentos para desarrollar una vacuna inactiva- 
da contra la Mixomatosis ya sea a partir de v i r u s  de 
Sanarelli o de Shope,han fracasado totalmente. Estas 



vacunas inactivadas no confieren practicnmente protec- 
cidn alguna. 

Nosotros pudimos observar que los conejos vacunados 
con una vacuna inactivada y adyuvantada con aceites 
minerales no solamente no resistieron a la prueba de 
infectividad sino que sucumbieron con m a s  lesiones 
mucho mds severas que loa conejos controles no vacu- 
nados (2). Este hecho fue independienke del tipo de 
adyuvante y del metodo de inactivacidn utilizado. 

En este trabajo hemos analizado el comportamiento de 
dos vacunas distintas contra la mixomatosis, una de 
ellas producida a partir de virus del Fibroma de Sho- 
pe propagado en coneJo,a la que llamamos vacuna con- 
vencional (VC) y la otra se hizo a partir de virus 
de Shope propagado en cultivos bisticos conveniente- 
mente ad vantada (vacuna Fibrama de Shope adyuvanta- 
da 6 F S A Y  

MATERIAL Y METODOS 

Preparacidn de las vacunas 

Vacuna FSA.- Esta vacuna se hizo a partir de la cepa ---- - 
Boerlage del virus del Fibroma de Shope que se propa- 
gb seis veces consecutivas en cultivos de tejidos de 
RK13. Este stock de virus se utiiizd para todas las 
pruebas manteniendose almaoenada a -70OC en pequefias 
alf quo tas . 
El virus de produccidn f'ue congelado y descongelado 
3 veces y seguidamente se eentrifugd a 3000 duran- 
te 20 minutos. Seguidamente el sobrenadante se mezcld 
con el excipiente y el adyuvante en la siguiente pro- 
porcidn: 3 m1 sobrenadante, 3 m1 de excipiente y 1 m1 
de adyuvante. Cada doeis vacuna1 t e d a  un titulo mf- 
nimo de 103 ~ D I C T ~ ~ / ~ ~  . 
Vacuna-Vc . -  A esta vacuna la llamamos vacuna Conven- 
cional (VC) puesto que .u fomulacidn y m/todo de pro- 
duccidn es el que se ha venido utilizando tradicional- 
mente. Se trata de la vacuna heterdloga con virus de 
Sbope hecha a partir de fibromaa de con j . El vini8 
liofilizado tenga un titulo medio de 101*%ICT50 por 
dosis vacunal. 



Test de Infectividad 
Para estudiar el nivel de proteccidn en los conejos 
vacunados se llevaron a cabo pruebas de infectivídad. 
Los conejos vacunados fueron inoculados can virus vi- 
rulento de Sanarelli cepa RIN3 (tipo 1-11) a distin- 
tos tiempos despues de las vacunaciones. Cada conejo 
fue inoculado d a  intradermoparpebral con 0,2 m1 de 
virus virulento (103  DI^^). Los conejos as< infecta- 
dos hieron observados durante 30 dfas. 

Ensayos de vaioracidn vfrica 
La potencia &rica (titulo) se determinó mediante ti- 
tuiacibn en microplacas de.96 pocillos (3) utiiizan- 
do c6iuías RK13 que fueron incubadas durante 7 dfas 
en un incubador de ambiente controlado de C02. Los 
pocillos con ECP o formacián de placas fueron dsdos 
como positivos y el tftulo se caiculd de acuerdo con 
el metodo Karber. 

Asimismo la tecnica de anticuerpos fluorescentes se 
empled para determinar la identidad virica, efectuán- 
dose las lecturas a las 24 horas post-infeccibn. 

vacunas se estudiaron varias t6cnicas 
eligiendose finalmente esta última ya 
muy sensible y especifica para testar 
vado de muestras. Esta se utilizb tal 
cribirnos (6). 

Enzyme-linked-immunosorbent Aasay (ELISA) 
Para valorar la inmunidad humoral inducida por estas 

(SN, FC y ELISA' 
que se mostrd 
ua nhero ele- 
Corno la des- 

Pruebas comparat ivaa ----- ... - - - - . - 
Para poder comparar las 2 vacunas antes mencionadas 
se llevaron a cabo varios ensayos. 

Prueba 1 - Estudio&ojnp~ati,vo de las vacunas VC 
FsA.- Se vacunaron íos conejo. por d a - - s u d  - 
con una dosis vacuna1 de acuerdo con el siguiente 
esquema: Dos grupo8 de 16 conejos cada uno fueron in- 
munizados con las vacunas FSA y VC, dejando un ter- 
cer grupo de 8 conejos ain vacunar como controles. 
A los 27 dias de a vacunacidn estos animales fieron $ infectado8 con 10 DI de virus virulento de Sanarelli 
y se observaron durante 30 dias. 
Se estudiaron los siguientes pa&etros durante esta 

prueba: peso, temperatura, desarrollo de fibroma lo- 
cal, anorexia, cinetiea de anticuerpos humorales 



(ELISA) y proteccidn a la infeccidn experimental. 

Prueba 2 - Relacidn entre vía  de administracidn y 
rotecci6n.- Para estudiar la incLdencia de la d a  

%e inocuiacidn en reiacidn al grado de proteccidn, 3 
grupos de 7 conejos cada uno fileron vacunados por vfa 
subcutánea, intrad6nnica y dennojet respectivamente. 
Se efectud la infeccidn a los 30 dfas post-vacunacidn 
y se estudiá el porcentaje de supervivientes, las 
reacciones locales y la cin6tica de la inmunidad hu- 
moral. 

RESULTADOS 

Fig. 1.- EVOLUCION DEL PESO 

o--* VC +S-% FSA - Control 
Todos los conejos muestran un ligero descenso de pe- 
so despues de la vacunacidn con vacuna FSA y VC. Es- 
te descenso alcanza un lfmite máximo a los 6 dfas 
post-vacunacidn para la vacuna VC y a los 12 dfas p.v, 
para la vacuna FSA. Seguidamente hay un aumento gra- 
dual hasta el momento de la infeccidn,despu6s de la 
cual los conejos no vacunados sufren un acusado des- 
censo de peso que culmina con la muerte de los mismo8 
por generaiizacidn de mixomatosis. Los vacunados con 
la vacuna VC experimentan tambi6n una disminucidn de 
peso, mientras que los vacunados con FSA mantienen 
su peso, no oiendo afectados por la infeccidn viru- 
lenta. 



Fig.2.- EVOLUCION DE LA TEMPERATURA 

Los 3 grupos de conejos muestran una evoiuci6n ter- 
mica que se mantiene dentro de las oscilaciones nor- 
males (%O,~CC). No hay cambios significativos de tem- 
peratura despues de la vacunacidn en ningún grupo. 
Sin ambargo, a los 6 di as pos t-inf eccibn, los conejos 
no vacunados euf'ren un descenso de temperatura segui- 
do de un incremento muy marcado de la misma,que cul- 
mina con la muerte de estos. Del mismo modo los co- 
nejos a los que ee administrb la vacuna VC,muestran 
un aumento t h i c o  apreciable mientras que los inmu- 
nizado~ con FSA no sufren alteracidn termica alguna 
despu6s de la infeccibn, 

Tabla 1.- PORCENTAJE DE CONEJOS CON NODULO EN EL 
PUNTO DE INOCULACION 

J 

Dí'as pos t-vacunacibn Cone jos 
Vacuna 6 13 20 27 30 inmunizadoe 

vc 0 15 O o O 63% 

FSA 100 100 55 8 O lo* - - - 0% 
4 



,? los 6 clfas de la vaczinacidn por vfa subcutdnea con 
vacuna VS aparecid un pequeño nddulo en el punta de 
inociiiacidn en un reducido porcentaje de animales 
con un tavafio que oscilaha entro 2 y 3 mm. Estos nd- 
duios alcanzaron un voiunen rndximo a la semana p.v. 
desapareciendo despues lentamente. El grupo de cone- 
jos vacunados con F S A  mostrd tambien la aparicidn de 
nddulos en el punto de inocuiacidn y pudimos obser- 
var una reiacidn entre el desarrollo de nddulo local 
y proteccidn a la infeccidn en esta vacuna. Este he- 
c ! : . ~  fue descrito anteriormente (1). Es importante 
reseñar el pequeño tamaHo de? nddulo (1-2 mm) induci- 
do por la vacuna F S A  asf cono el alto porcentaje de 
conejos que poseian el mismo despit8s de la vacunacibn, 

Tabla 2.- PROTECCION A LA INFECCION 
m 

Muertes (dfas post-infeccidn) 
Vacuna -11 20 22 25 30 Muertes 

vc - 2 2 2 - 6/16 

FS A - - - .. 0/16 - 6 2 - - - - 9/8 
d 

Esta tabla muestra la evoiucidn de los conejos vacu- 
nados despues de la infeccidn. Algunos murieron y 
otros fueron sacrificados "in extremisn despues de 
observarse una mixomatosis generalizada. La muerte 
iardfa de algunos animales inmunizados con la vacuna 
VC indica que Qstos tenfan un cierto grado de protec- 
cidn aunque no suficiente como para resistir a la in- 
feccidn experimental. La muerte de los controles se 
produjo entre los 11 y 14 dfas post-infeccidn, mien- 
tras que los vacunados con la vacuna VC que no resis- 
tieron la prueba murieron entre los 20 y 25 dfas. 
Todos loa conejos vacunados con vacuna FSA sobrevi- 
vieron a la infeccibn. 



Tabla 3.- REACCION A LA INFECCION 

Por lo que se refiere al grado de reaccidn a la in- 
feccidn, los conejos que presentaron generalizacidn 
benigna o maligna fueron considerados como no prote- 
gidos, mientras que aquellos en los cuales se desa- 
rroiid un ndduio primario en el punto de inoculacidn, 
que decreciá y desaparecid al cabo de unos dfas, fue- 
ron considerados como inmtmea. Asimismo todos aque- 
llos que no presentaron reaccidn alguna a la infec- 
cidn se consideraron como protegidos. 

Fig.3.- CINM'ICA DE ANTICUERPOS PARA LAS VACUNAS 
FSA Y VC 

Conejos 
inmunes 

i0/i6 

16/16 

- FSA VC 1 Infeccidn 

- - S 0 / 8  

Mixomatosis 
generalizada 

6 - 

Nddulo 
local 

4 
6 

VC 

FSA 

Sin 
iesidn 

6 

10 



En este grbfico podemos ver la cinetica de los anti- 
cuerpos en conejos vacunados e infectados comparando 
las vacunas VC y FSA. Mientras que los conejos vacu- 
nados con la vacuna VC tenzan un IR medio de 50.7 en 
el momento de la infección, aquellos inmunizado8 con 
la vacuna FSA tengan IR medios de 98,5. Estas dife- 
rencias pueden apreciarse tambien al valorar los ni- 
veles de anticuerpos estimados en medias de Densida- 
des ópticas(~0492)tai como queda reflejado en la Ta- 
bla 4. 

Tabla 4.- MEDIAS DE D.0. A 492 m HASTA EL MOMENTO 
DE LA INFECCION 

Vacuna Dfas post-vacunación 
1 6 13 20 2 7 

VC 0,006 0,003 0,394 0,444 0,611 

FSA 0,009 0,005 0,?29 0,898 1,015 

Sin vacunar 0,008 0,004 0,006 0,012 0,018 

Las medias de las D.O. absolutas en el momento de la 
infección se muestran muy superiores en la vacuna FSA 
(1,015) cuando la comparamos con la vacuna VC (0,611). 

VIAS DE INOCULACION Y PROTECCION CON LA VACUNA HETE- 
ROLOGA FSA 

Tal como podemos apreciar en la Fig.4, Los valores 
de ELISA-IR experimentan un aumento marcado, p u d i b  
dose detectar anticuerpo8 humorales a partir de los 
8 dfas post-vacunacibn, independientemente de la d a  
de inoculacibn utilizada. Este aumento del fndice IR 
alcanza un máximo a los 15 dfas post-vacunacibn en 
los conejos vacunados con Dennojet, mientras que aque- 
llos en los que se utilizó la vfa subcutánea e intra- 
demica, el fndice IR sigue aumentando hasta alcanzar 
valores de 76 y 81 respectivamente en el momento de 
la infección. Los conejos inoculados con Dennojet 
muestran valores medios de 32 en el momento de la in- 
fección. Esta diferencia de valores se& la vfa de 
inoculacibn, se refleja tambi6n en el nivel de protec- 
cidn a la infeccibn ya que el 100% de los conejos va- 
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cunados por vía subcutánea e intradhnica resistieron 
la infeccidn experimental mientras que a610 el 60% 
de los vacunados con el Dermojet, sobrevivieron a la 
misma. 

DISCUSION 

La utiiizacidn del ELISA asf como las pruebas de in- 
fectividad con virus virulento nos han permitido com- 
parar la eficacia de estas vacunas con pruebas de la- 
boratorio. 
La vacuna heterdloga adyuvantada FSA se ha mostrado 
muy superior a la convencional (VC) en todas las 
pruebas que hemos llevado a cabo. Aquella indujo un 
nivel alto de anticuerpos humorales en conejos vacu- 
nados confiriendo una proteccidn total (lo*) del 
efectivo cuando se adninistd por vía subcuthea o 
intradimica. Asimismo, no hubo hipertermia ni d r -  



dida de peso despu6s de infectar  con Pims virulento 
los  animales vacunados oon FSA. 
Ambas d a s  de inoculacidn (intrad6rmica y subcuthea) 
se han mostrado efectivas para r e s i s t i r  a l a  mixoma- 
t o s i s  experimental, s i n  embargo, l a  marcada reaceidn 
local  al  u t i l i - rar  l a  d a  intradirmica no hace acon- 
se  jable su uso. 
La apiicacidn mediante Dermojet di¿ unos niveles de 
proteccidn muoho más bajos ( 6 5  a 8096). Esto podrfa 
deberse a l  hecho de que parte del  adyuvante vacuna1 
no penetrara en l a  demis,ya sea debido a l a  d i f i -  
cultad de paso del mismo por e l  Dermojet o a su dis- 
persidn en l a  dermis. Asimiamo, l a  variabilidad a l  
usar es ta  vfa de inocuiacidn ha sido muy grande, pe- 
ro en ningún caso e l  nivel de proteccidn ha sido sa- 
t isfactorio.  La rapida aparicidn de anticuerpo8 hu- 
morales a s i  como su pronta caida a los  25 dfas de l a  
inocuiacidn, nos inducen a creer que e l  adyuvante no 
actud a l  u t i l i z a r  e l  Dennojet, contrariamente a l o  
que ocurri6 en l o s  conejos vacunados por vfa intra- 
demica y subcuthea, l a s  cuales mantuvieron niveles 
a l tos  hasta e l  momento de l a  infeccidn, 
La vacuna heterdloga adyuvantada F S A  administrada por 
d a  subcutthea, puede se r  de gran ut i l idad por l a  
proteccidn que induce y por l a  ausencia de efectos 
secundarios, factor  a tener en cuenta a l  emplear va- 
cunas homdlogas . 
RESUMEN 

Se llevaron a cabo una se r ie  de pruebas para deter- 
minar l a  efectividad de 2 vacunas heterdlogas contra 
l a  mixomatosis. 

La vacuna convencional (VC) heterdloga producida con 
virus del  Fibrorna de Chope confirid e l  nivel de pro- 
teccidn usual en es te  tipo de vacunas (63% del  efec- 
t ivo vacunado) en l a  infeccidn experimental. Sin m- 
bargo,Co~vacuna adyuvantada F S A  e l  porcentade de oo- 
nejos protegidos fue de l  100$ de los  conejo6 vacuna- 
dos, no habiendo además reaccibn térmica n i  perdida 
de peso alguno despds  de l a  inoculaci6n con vi rus  
virulento por d a  intraparpebral, 



La inocuidad y proteccidn conferida por la vacuna FSA 
la hacen ideal para su utilizacidn en la inmunopro- 
filaxie de la Mixomatosis, ya que se ha mostrado muy 
superior a la vacuna convencional en las pruebas de 
challenge con cepa virulenta RIN3 (tipo 1-11) sin 
entrañar además el peligro que puede suponer la in- 
troduccidn en una expiotacidn de cepas homdlogas que 
aunque suficientemente atenuadas no eliminan total- 
mente la eventualidad de una posible reversidn en 
circunstancias desfavorables. 

SUMMARY 

Several trials were carried out to compare the per- 
f onnance of 2 heterologous vaccines agains t ?'yxoma- 
tosis. The conventional heterologous vaccine produced 
with Shopels Fibroma virus confered the ueual leve1 
of protection (63% of the vaccinated rabbits) when 
challenged experimentally. However when the vaccine 
with adyuvant (FSA) was used a 100% protection was 
achieved. Besides no side effects such as weight 
loss or hypertemia were recorded after the challenge 
with virulent Sanarelli virus. 

The inocuoussness and potency of the FSA vaccine 
provide a useful tool to fight Myxomatosis as it has 
shown to be superior to the conventional heterologous 
vaccine. Futhermore it does not entrail the potential 
danger that might mean the entry of homologous strains 
into a fann that although sufficiently attenuated 
don't discard completely the possihle reversion to 
virulence or the appearance of side effects. 
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COHPARACION DE D O S  TIPOS DE TRATAMIENTO EN UN FOCO DE 

DIARREA EN CONEJOS. 

D r .  F.H. Gascón P é r e z  

D t o .  de P a t o l o g í a  G e n e r a l ,  M é d i c a  y  de l a  N u t r i c i ó n  de  l a  

F a c u l t a d  de V e t e r i n a r i a  de Za ragoza .  

INTRODUCC ION 

E l  t r a t a m i e n t o  de l a s  d i a r r e a s  e n  c u n i c u l t u r a  

c o n s t i t u y e  en  a l g u n o s  c a s o s  un  p r o b l e m a  p a r a  e l  v e t e r i n a r i o ;  

l a  e x i s t e n c i a  de d i a r r e a s  i n e s p e c í f i c a s  ( W h i t n e y ,  1 .976 )  cu- 

ya  e t i o l o g í a  no  e s t á  muy c l a r a  hace  que  en  e s t o s  c a s o s  se  - 
r e a l  i c e  un  t r a t a m i e n t o  h o m e o p á t i c o  p a r a  i n t e n t a r  c o r t a r  e l  

p r o b l e m a ,  l o  que a  v e c e s  n o  s e  c o n s i g u e  o  se o b t i e n e  un  r e -  

s u l t a d o  p a r c i a l m e n t e  p o s i t i v o ,  pues  a l  d e j a r  e l  t r a t a m i e n -  

t o  a p a r e c e  de n u e v o  l a  d i a r r e a .  

En el campo de l a  , c u n i c u l t u r a  s e  han  p r o b a d o  

v a r i o s  s i s t e m a s  p a r a  c o m b a t i r  l a s  d i a r r e a s :  desde  e l  u s o  - -  
t e r a p e ú t i c o  de l o s  a n t i b i ó t i c o s  y  a d m i n i s t r a c i ó n  de á c i d o  

a c é t i c o  ( H o r i s s e  y  c o l s . ,  1 . 9 7 9 ) ,  h a s t a  l a s  Ú l t i m a s  e x p e r i e n  

c i a s  e n  l a s  que  s e  i n t e n t a  p r o d u c i r  una i n m u n i d a d  i n e s p e c í -  

c a  e n  l o s  c o n e j o s  ( G a l a s s i  y  c o l s . ,  1 .984)  o  s e  u t i l i z a n  l o s  

a n t i b i ó t i c o s  c o n  f i n e s  p r o f i l á c t i c o s  ( ~ i n k o v i c s ,  1.978;  Ha- 

t h e s  y ~ s l i ~ e r ,  1 .984 ) ,  p e r o  a  p e s a r  de t o d o  p e r s i s t e  l a  d i  

f i c u l t a d  de  e n c o n t r a r  un t r a t a m i e n t o  a p r o p i a d o .  

En e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  se comparan dos  t i p o s  

de t r a t a m i e n t o ;  a d m i n i s t r a c i ó n  de u n  p r e p a r a d o  a n t i b i ó t i c o  

p o r  v í a  i n t r a m u s c u l a r  con  una f i n a l i d a d  t e r a p e ú t i c a  y  l a  - 
a d m i n i s t r a c i ó n  o r a l  de  un  a n t i b i ó t i c o  c o n  un  f i n  p r o f i l á c -  

t i c o ,  a p l i c a d o  a  un  c a s o  de  campo y  c o n t r o l a n d o  e l  e l  p e s o  

de los  an ima les  y  l a  m o r t a l  i d a d .  



MATERIAL Y METODOS 

E l  m a t e r i a l  de e s t u d i o  de  e s t e  t r a b a j o  e r a n  

a n i m a l e s  de una e x p l o t a c i ó n  con  a m b i e n t e  c o n t r o l a d o  en  l a  

que  a p a r e c i ó  un  b r o t e  de d i a r r e a '  e n  gazapos  d u r a n t e  l a  - -  
f a s e  de e n g o r d e ,  c o n  una mayor  i n c i d e n c i a  e n t r e  l o s  4 1  y  

5 1  d í a s  de edad., y  un 30-50% de bajas, pero no se observa ron^ a l -  

t e r a c i o n e s  en l o s  r e p r o d u c t o r e s  n i  e l  gazapos  d u r a n t e  l a  

f a s e  de d e s t e t e .  Todos l o s  a n i m a l e s  e r a n  h í b r i d o s  de l a s  

1  í n e a s  S o l a m - S o l a f .  

E l  c u r s o  de l a  e n f e r m e d a d  se  c a r a c t e r i z a b a  

p o r  l a  a p a r i c i ó n  e s p o n t á n e a  de una d i a r r e a  l í q u i d a  aue  - -  
d u r a b a  uno o  dos d í a s  y a  c o n t i n u a c i ó n  p r o v o c a b a  l a  muer -  

t e  d e l  a n i m a l .  E l  c u a d r o  se  c o m p l e t a b a  c o n  a n o r e x  

t í a ,  t r i s t e z a ,  p é r d i d a  de peso ,  v i e n t r e  i n f l a m a d o  

v i s i b l e s  de d e s h i d r a t a c i ó n  y r e c h a z o  d e l  a l  ime'nto 

En l a  n e c r o p s i a  l a  l e s i ó n  más a p a r e n  

a p a -  

i g n o s  

e r a  

una t i f l i t i s  h e m o r r á g i c a  que a p a r e c í a  e n  c a s i  t o d o s  l o s  

a n i m a l e s .  E l  c o n t e n i d o  i n t e s t i n a l  e r a  f l u i d o  y  n o  m a l o l i e n  

t e .  En o c a s i o n e s  a p a r e c í a n  l e s i o n e s  e n  h í g a d o ,  s i e n d o  l o s  

pu lmones  n o r m a l e s .  

En l o s  a n á l i s i s  r e a l i z a d o s  no  se  o b s e r v a r o n  

c o c c i d i o s  y  l o s  e s t u d i o s  b a c t e r i o l ó ~ i c o s  d i e r o n  r e s u l t a d o s  

n e g a t i v o s .  En l a  anamnes i s  se  n o s  d i J o  que l a s  hembras  e s -  

t a b a n  vacunadas de r i n o t r a q u e i t i s  y, e n t e r o t o x e m i a ,  y  que 

a  l o s  a n i m a l e s  a f e c t a d o s  se l e s  h a b l a  dado  un  t r a t a m i e n t o  

o r a l  c o n  t e t r a c i c l i n a s  y  t a m b i é n  v i n a g r e ,  l o  que p r o d u j o  

una r e d u c c i ó n  de l a  m o r t a l i d a d ,  p e r o  s ó l o  t e m p o r a l .  A s i  

se  h a b í a  camb iado  e l  p i e n s o  de  e n g o r d e  p o r  o t r o  c o n  

f i b r a  b r u t a ,  p e r o  n o  se  o b s e r v ó  n i n g u n a  

mismo 

mayo r  

m e j o r  

c o n t e n i d o  en  

í a .  

En v  i s t a  de t o d o  l o  a n t e r i o r  se  i n s t a u r a r o n  
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en l a  e x p l o t a c i ó n  dos  t i p o s  de t r a t a m i e n t o s  usando  dos  1% 

t e s  d i s t i n t o s ,  y o t r o  l o t e  de a n i m a l e s  sanos  como c o n t r o l ,  

que  n o  se  s o m e t i ó  a  n i n g ú n  t i p o  de t r a t a m i e n t o .  En uno  de 

l o s  l o t e s  ( L  ) se c o n t r o l a r o n  unos 40 a n i m a l e s  aue  se s e - -  1 
p a r a r o n  a l  p r i m e r  d í a  de p r e s e n t a r  d i a r r e a ,  a l r e d e d o r  d e l  

d í a  15 de  e n g o r d e  y 46 de v i d a ,  y a  l o s  q u e  se l e s  a d m i n i l  

t r a b a  p a r e n t e l q r m e n t e  una m e z c l a  de c l o r a m f e n i c o l ,  e s t r e p -  

t o m i c i n a  y t e t r a c i c l i n a ,  en  e l  m u s l o  p o s t e r i o r  y en  una - -  
s o l a  d o s i s .  En o t r o  l o t e  ( L  ) se  t r a t a r o n  300 a n i m a l e s  r e -  2  
c i é n  d e s t e t a d o s ,  de  l a  misma e x p l o t a c i ó n  y nave ,  y a  l o s  

que  se  l e s  s u m i n i s t r ó  c l o r t e t r a c i c l  i n a  desde  e l  s o d í a  ( 3 6  

d í a s  de v i d a )  a l  l S O d í a  ( 4 6  d í a s  de v i d a )  p o r  v í a  o r a l .  

En t o d o s  l o s  l o t e s ;  L1 ,  L 2  y c o n t r o  

t a r o n  l a  m o r t a l i d a d  y l o s  pesos  a l o  l a r g o  de  l o s  

t o s  h a s t a  e l  momento d e l  s a c r i f i c i o  ( 7 5  d í a s  de v  

1 ,  se  a n o  

t r a t a m i e l  

i d a )  . 

usando  un  aná 

Los  d a t o s  f u e r o n  t r a t a d o s  e s t a d í s t i c a m e n t e  - 
l i s i s  de v a r i a n z a  de dos  n i v e l e s .  

RESULTADOS 

En e l  L 1  ( t r a t a m i e n t o  p o r  v í a  i n t r a m u s c u l a r )  

l a  d i a r r e a  se c o r t ó  espon táneamen te ,  y a l  s a c r i f i c i o  t a n -  

t o  e l  a s p e c t o  d e l  t u b o  d i g e s t i v o  como s u  c o n t e n i d o  p a r e - -  

c í a n  n o r m a l e s ,  aunque e x i s t í a  c i e r t a  s o b r e c a r g a  aue  h a c í a  

que  e l  v i e n t r e  de l o s  a n i m a l e s  t u v i e r a  un  a s p e c t o  h i n c h a d o .  

Los  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p a r a  e s t e  l o t e ,  comparados c o n  l o s  

d e l  l o t e  c o n t r o l ,  se  p l a s m a n  en, l a  TABLA l .  Fue n o t o r i o  en 

e s t o s  a n i m a l e s  s u  b a j o  F n d i c e  de c r e c i m i e n t o ,  pues  p r á c t i -  

camen te  no  e n g o r d a r o n  desde  e l  p r i n c i p i o  d e l  t r a t a m i e n t o  

h a s t a  su  s a c r i f i c i o  en  e l  m a t a d e r o .  Tamb ién  puede  observa^ 
se  una d i f e r e n c i a  de p e s o  e n t r e  l o s  c o n t r o l e s  y l o s  t r a - -  

t a d o s ,  que es s i g n i f i c a t i v a ,  y que p o s i b l e m e n t e  e r a  d e b i d a  

a l  e f e c t o  de l a  d i a r r e a  en  l o s  a n i m a l e s  a f e c t a d o s .  
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- 

PESO AL COiilENZO DEL TRATAMI ENTO (KGR.) (46 DIAS) 1.216 0.085 1,182 0,020 15.183*** 
PESO AL SACRIFICIO (KGR.) (75 DIAS) 2.035 0.145 1.347 0.067 263;635*** 
D NO ICE DE CRECI~~IENTO (GRS./D~A.)  29..250 1.384 5.890 0.472 303.672*** 

(1) LOTE CONTROL 

(2) LOTE DE ANInALES CON DIARREA TRATADOS POR V ~ A  PARENTELAR ( v í a  i n  t ranuscu l a r )  
*** P 0.005 

En e l  L 2  ( t r a t a m i e n t o  p r o f  i l á c t i c o  c o n  t e t r a -  

c i c l i n a )  l o  más n o t a b l e  f u e  e l  d e s c e n s o  de l a  m o r t a l i d a d  a  

un  l S % ,  e  i n c l u s o  se  o b s e r v ó  una  g a n a n c i a  de p e s o  l i g e r a - -  

men te  s u p e r i o r  a l  l o t e  c o n t r o l .  L o s  r e s u l t d o s  o b t e n i d o s  p a  

r a  e s t e  l o t e ,  comparados c o n  l o s  d a t o s  d e l  l o t e  c o n t r o l ,  se 

e n c u e n t r a n  r e f l e j a d o s  en  l a  T A B L A - I I .  

TABLA 11 



La d i f i c u l t a d  que p r e s e n t a  e l  d i a g n ó s t i c o  de 

l a s  d i a r r e a s  en  c o n e j o s  hace  que en  muchos c a s o s  e l  t r a t a -  

m i e n t o  no  pueda s e r  e s p e c í f i c o .  La u t i l i z a c i ó n  d e l  á c i d o  

a c é t i c o  p a r a  c o r r e g i r  e l  pH i n t e s t i n a l  ( M o r i s s e  y  c o l s . ,  

1 . 9 7 9 ) ,  e s  u n a . p r á c t i c a  muy e x t e n d i d a ,  p e r o  que en  muchos 

c a s o s  no  da e l  r e s u l t a d o  e s p e r a d o .  

E l  u s o  de a n t i b i ó t i c o s  o r a l e s  ha s i d o  muy 

e s t u d i a d o ,  y  s u  e f e c t i v i d a d  ha s i d o  d s m o s t r a d a  e x p e r i m e n  

t a l m e n t e ,  aunque p a r e c e  dudosa a  n i v e l  de campo, como es  

e l  c a s o  de l a  e x p l o t a c i ó n  que nos  o c u p a ,  donde l a  m e j o r í a  

f u e  s ó l o  t e m p o r a l ,  p o s i b l e m e n t e  p o r o u e  e l  a n t i b i ó t i c o  no 

t u v i e r a  e l  e s p e c t r o  adecuado  a l  t r a t a r s e  de  una d i a r r e a  - 
i n e s p e c í f i c a  en  l a  q u e  se  d e s c o n o c í a  e l  a g e n t e  c a u s a l .  

E l  c l o r a m f e n i c o l  en  c o n e j o s  e s  b i e n  t o l e r a -  

d o  e n  g e n e r a l  p o r  é s t o s  cuando  s e  l e s  a d m i n i s t r a  p o r  v í a  

o r a l  ( S c h r o e d e r ,  1 .981 ) ,  s i  b i e n  puede  i n h i b i r  e l  c r e c i -  

m i e n t o  ( F e r r a r  i , 1.983)  y  p r o v o c a r  a l g u n o s  e f e c t o s  desa -  

g r a d a b l e s  s i  e l  a n i m a l  s e  e n c u e n t r a  s o m e t i d o  a  s i t u a c i o -  

n e s  de e s t r é s  ( S c h r o e d e r  y c o l s ,  1 . 982 ) .  La  I n y e c c i ó n  in 
tramuscular p o d r í a  p r o v o c a r  un  aumento  d e l  c a t a b o l  i smo - 
( ~ a m ~ u i l h e m  y  c o l s . ,  1 .982)  y  c i e r t o  e s t r é s ,  l o  que u n i d o  

a l  p o s i b l e  e f e c t o  i n h i b i d o r  d e l  c r e c i m i e n t o  p o r  p a r t e  d e l  

c l o r a m f e n i c o l  p o d r í a  e x p l i c a r  e l  d e s c e n s o  t a n  marcado  d e l  

í n d i c e  de c r e c i m i e n t o  en n u e s t r o  e x p e r i m e n t o  en  e l  l o t e  

L,. No o b s t a n t e ,  es  p o s i b l e  que l a  r e c u p e r a c i ó n  d e . l a  mu- 

c o s a  i n t e s t i n a l  t r a s  e l  t r a t a m i e n t o  sea l e n t a ,  p r o g r e s i -  

va y  a  l o  m e j o r  i n c o m p l e t a ,  l o  que  a l t e r a r l a  su  f u n c i o n a  

l i d a d  y  d i f i c u l t a r í a  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  c o n e j o ,  causando  

e s e  g r a d o  de s o b r e c a r g a  i n t e s t i n a l  que o b s e r v a m o s .  

La u t i l i d a d  de l o s  a n t i b i ó t i c o s  c o n  f i n e s  

p r o f i l á c t i c o s  ya  ha  s i d o  e s t u d i a d a  en p r o c e s o s  e x p e r i m e n  



t a l e s  c o n  d i f e r e n t e  r e s u l t a d o :  p a r a  a l g u n o s  i n v e s t i g a d o -  

r e s  n o  s e  o b t i e n e  n i n g ú n  e f e c t o  p o s i t i v o  ( S i n k o v i c s ,  1 . 9 7 8 ) .  

y  p a r a  o t r o s  se c o n s i g u e  no  s ó l o  r e d u c i r  l a  m o r t a l i d a d  s i -  

n o  i n c r e m e n t a r  e l  í n d i c e  de c r e c i m i e n t o  ( ~ a t t h e s  y L o l i g e r ,  

1 . 9 8 4 ) ,  que e s  l o  que  n o s o t r o s  hemos o b s e r v a d o  e n  n u e s t r a  

e x p e r i e n c i a .  E s t e  t i p o  de t r a t a m i e n t o  no  s ó l o  puede e v i t a r  

l a  p r e s e n t a c i ó n  de l o s  c u a d r o s  c l í n i c o s ;  s i n o  que  puede  - -  
t a m b i é n  i m p e d i r  que  c i e r t o s  a g e n t e s  p a t ó g e n o ~  a c t ú e n  s o l a -  

p á n d o s e  a  o t r o  a g e n t e  c a u s a l ,  que  p o r  s i  s ó l o  no  p r o v o c a r á  

s e g u r a m e n t e  l a  d i a r r e a ,  o  a c t ú e n  a p r o v e c h a n d o  un  momento 

d e l i c a d o  d e l  a n i m a l  e n  e l  que puede  que  se  e n c u e n t r e  some- 

t i d o  a  l a  a c c i ó n  de a l g ú n  a g e n t e  e s t r e s a n t e  o  se  e n c u e n t r e  

e n  un  d i f i c i l  p e r i o d o  e v o l u t i v o  d e  s u  v i d a ,  como puede s e r  

e l  c o m p r e n d i d o  e n t r e  l o s  d í a s . 4 1 - 5 1  d í a s  de v i d a ,  p e r i o d o  

e n  e l  que,  en  n u e s t r o  c a s o ,  hemos o b s e r v a d o  un  mayo r  i n c r e  

m e n t o  de  l a  m o r t a l i d a d .  

En a l g u n o s  c a s o s ,  una d i a r r e a  se  puede  c o r r e  

g i r  c o n  u n  adecuado t i p o  de t r a t a m i e n t o ,  p e r o  e s t o  s ó l o  s e  

r á  p o s i b l e  s i  se r e a l i z a  un  c o r r e c t o  d i a g n ó s t i c o  o  pueda 

c o r r e g i r s e  c o n  f a c i  l i d a d ,  como. puede o c u r r i r  e n  o c a s  i o n e s  

c o n  a l g ú n  l e v e  p r o b l e m a  a l i m e n t i c i o  o  un  e s t r é s  suave  - -  
( ~ o l i n ,  1 . 9 7 9 ) ,  p e r o  cuando  puede e x i s t i r  una  l e s i ó n  i n t e r  

t i n a l  s e r i a  p o d r í a  i n t e r e s a r ,  además de i n t e n t a r  r e a l  i z a r  

u n  d i a g n ó s t i c o  c o r r e c t o ,  c o n o c e r  l a  e v o l u c i ó n  de l a  muco- 

sa  d u r a n t e  y después  d e l  t r a t a m i e n t o ,  t a n t o  e s t r u c t u r a l  - 
como f u n c i o n a l m e n t e ,  pues  en  a l g u n o s  c a s o s  p o s i b l e m e n t e  s e  

r í a  i n t e r e s a n t e  r e a l i z a r  un  t r a t a m t e n t o  p r o f i l á c t i c o  de  - -  
l a s  n u e v a s  camadas y e l i m i n a r  l o s  a n i m a l e s  que t u v i e r a n  - -  
s i g n o s  c l a r o s  de d i a r r e a  y  d e s h i d r a t a c i ó n .  
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Los piensos compuestos utilizados en la alimentación del conejo poseen 
unas normas básicas en cuanto a la calidad nutritiva y composición de los mismos 
establecida desde hace tiempo en nuestro país. (1 ). 

Sin embargo hasta ahora no se ha tenido en cuenta el aspecto microbiano 
dentro del contexto global de calidad del producto, salvo alguna disposición de 
tipo general sobre microorganismos patógenos y aflatoxinas. 

Aunque no queremos entrar en discusión, ya que no es el fin de este tra- 
bajo, sería necesario considerar la posible interrelación entre la carga microbiana 
de un pienso y la incidencia de ésta sobre enfermedades infecciosas o de natura- 
leza enterotoxigénica en conejos, y especialmente en gazapos durante la fase 
inicial del destete. En este sentido, se definen algunos autores como GEDEK (2), 
pero dadas las características del aparato digestivo de esta especie animal, es un 
hecho que habría de ser demostrado. El problema, abarcarla desde un control 
de las materias primas hasta el del producto acabado, el estudio de los microor- 
ganismo~ que inciden en un deterioro del pienso y el conocimiento de especies 
patógenas o toxigénicas en su consumo. 

Si bien es verdad que algunos autores, RODRlGUEZ (61, han estudiado 
la microflora tanto en su aspecto cualitativo como en sus variaciones cuantitati- 
vas, especialmente en cereales, o bien la detección de microorganismos patógenos 
en el producto acabado, lo cierto es que en muy pocas ocasiones hemos podido 
comprobar la existencia de unos criterios sobre límites de la carga bacteriana en un 
pienso compuesto. Los pocos autores que citan algunos limites de carga bacteriana, 
GUIRAUD (31, lo hacen de una forma poco concreta y reconocen que la limita- 
ción legal lleva consigo todo un conjunto de problemas de muy diversa índole. A 
este respecto es de interés el trabajo de MOSSEL et al. (4), sobre el método por BI 
desarrollado, para la obtención de un criterio modelo en. la calidad microbiológica 
de un pienso compuesto. 

Nosotros hemos realizado controles rutinarios sobre diversos piensos co- 
merciales con el fin de estudiar su calidad microbiana. 



MATERIAL Y METODOS 

Se analizaron diez muestras de piensos compuestos para conejos, correspon- 
dientes a diversas firmas nacionales que se mantuvieron en bolsas de plástico cerra- 
das, una vez recogida la muestra, para evitar al máximo el riesgo de contaminación 
externa. 

Los análisis se realizaron en cuanto a la preparación de las muestras e incu- 
bación, de acuerdo con la tkcnica de MOSSEL et al. (41, modificando en nuestro 
trabajo los medios de cultivo empleado, que fueron: 

- Para la determinación del número de bacterias aerobias viables el Agar 
para recuento en placa (DIFCO). 

- En Enterobacterias: Agar de McConkey, (DIFCO), Agar Verde Brillante 
(DIFCO), Agar Salmonella-Shigella (DIFCO) y Caldo Selenita-Cistina 
(DI FCO). 

- Para anaerobios sultifo-reductores, Agar sulfito de Wilson-Blair y Agar 
SPS (DI FCO). 

- Staphylococcus aureus, se investigó en Medio de Baird-Parker adicionado de 
Telurito y yema de huevo (DIFCO). 

- Finalmente, para hongos, se utilizó el Agar Sabouraud Cloramfenicol. 
(Instituto Pasteur). 

Se determinó en cada muestra el número total de gbrmenes viables incuban- 
do a 37" y 31" C. durante 24 y 48 horas. El número de Enterobacterias por gramo 
así como el de microorganismos perteneciente al género Salmonella. Igualmente se 
investigaron bacterias anaerobias sultifo reductoras, enterococos, Staphylococcus 
aureus y carga de esporos por gramo de muestra. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 

Los microorganismos investigados cualitativa y cuantitativamente en las 
muestras de piensos compuestos están expresados en el Cuadro 1. 

A la vista de los resultados obtenidos, se aprecian cifras en el recuento de 
viables que oscilan entre los 200.000 y 5,5 millones de gérmenes por gramo de 
pienso; en las enterobacterias, las cantidades halladas son considerablemente meno- 
res a las encontradas por otros autores, PEREZ (5). Las Salmonellas estuvieron 
ausentes en todas las muestras contrastadas al igual que los anaerobios sulfito-re- 
ductores, en los que cuatro de las diez muestras fueron positivas, pero sin llegar a 
superar los 10 esporos por gramo, sucediendo algo semejante con los hongos. 



La investigación de enterococos y Staphylococcus aureus resultó negativa, 
con la excepción de dos piensos y podemos decir, que los análisis realizados no tu- 
vieron un carácter muy diferenciado del resultado que pueda encontrarse en otras 
muestras análogas. 

Sin embargo, no podemos establecer en ningún caso la comparación con un 
criterio de referencia, puesto que no existe oficialmente y en cuanto a la opinión 
particular observamos que las cifras límite de microorganismos sostenidas por 
diversos especialistas son muy diversas, aunque la carga total microbiana de la 
mayoría de las muestras analizadas por nosotros superaban todos estos Iímites, no 
así con la microflora patógena que era muy escasa. 

Creemos pues necesario señalar, la conveniencia de limitar al máximo, den- 
tro de lo posible y valorando todos los problemas que ello conlleva, la presencia de 
microorganismos en los piensos compuestos, siendo los Iímites no sólo para fijar el 
número sino también la presencia de aquéllas especies capaces de producir toxinas 
diversas. 
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23-6-76, 31 -1 0-77, 10-3-79. 
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cultura Científica. Córdoba 1976. (339-360). 



Muestra - 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

RECUENTO VIABLES 

37Q C(48h) 31Q C(48h) 

ausencia 

ausencia 

1 ~ 1 0 ~ 1 ~  

ausencia 

80/g 

160/g 

ausencia 

6,5x104/g 

ausencia 

ausencia 

SALMONELLAS 

ausencia 
en 25 g 

ausencia 
en 25 g 

ausencia 
en 25 g 

ausencia 
en 25 g 

ausencia 
en 25 g 

ausencia 
en 25 g 

ausencia 
en 25 g 

ausencia 
en 25 g 

ausencia 
en 25 g 

ausencia 
en 25 g 

ANAEROBIOS S .R. 

W.B. 1/g 
S.P.S. 3/g 

W.B. ausenc. 
S.P.S. ii/g 

W.B. 4/g 
S.P.S. incont. 

W .B .  ausenc. 
S.P.S. i/g 

W.B. ausenc. 
S.P.S. ausenc. 

W.B. ausenc. 
S.P.S. ausenc. 

W.B. ausenc. 
S.P.S. ausenc. 

W.B. ausenc. 
S.P.S. ausenc. 

W.B. ausenc. 
S.P.S. ausenc. 

W.B. ausenc. 
S.P.S. ausenc. 

ENTEROCOCOS 

1,8x103 

ausencia 

ausencia 

ausencia 

ausencia 

8 x ~ ~ 3 / g  

ausencia 

ausencia 

ausencia 

ausencia 

ESTAFILOCOCOS 

ausencia 

ausencia 

ausencia 

ausencia 

ausencia NO detectados 

' ausencia 30/g 

ausencia 9 OO/g 

ausencia 20/g 

ausencia e/g 

ausenda 1O/g 
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In t roducc ión  

En l a  a c t u a l i d a d ,  l a s  g r a s a s  suponen genera lmente  
un p o r c e n t a j e  muy b a j o  de  las d i e t a s  d e s t i n a d a s  t a n t o  
a  c o n e j o s  como a l  r e s t o  d e  l a  ganade r í a  i n t e n s i v a .  Sir 
embargo, e l  i n t e r é s  p o r  su  u t i l i z a c i ó n  e s  c r e c i e n t e  
po r  l a  neces idad  de  u t i l i z a r  d i e t a s  cada  vez más con- 
c e n t r a d a s  en  an ima les  de  mayor p o t e n c i a l  de  producciói 
En c o n e j o s ,  dada l a  neces idad  de  i n c o r p o r a r  un n i v e l  
mlnimo de  f i b r a  en  l a  r a c i ó n ,  no es p o s i b l e  a l c a n z a r  
n i v e l e s  e n e r g é t i c o s  de  l a  d i e t a  e l evados  s i  no e s  me- 
d i a n t e  l a  i n c l u s i ó n  d e  g r a s a s  en  e l  p ienso .  A e s t e  
r e s p e c t o  Cheeke y  P a t t o n  (1980) ob tuv ie ron  Óptimos 
r end imien tos  en cone jos  en  cebo con d i e t a s  muy r i c a s  
en e n e r g í a  (3780 Kcal ED/Kg) y con un n i v e l  adecuado 
d e  f i b r a ,  mediante  l a  a d i c i ó n  a l  p i e n s o  de  un 12% d e  
a c e i t e  d e  maíz.  

La u t i l i z a c i ó n  de  l a s  g r a s a s  t i e n e  además, una s e -  
r i e  de  v e n t a j a s  t e c n o l ó g i c a s  y  n u t r i t i v a s .  A s l ,  a l  
p a s a r  d e  l a  a d i c i ó n  d e  un 1% a  un 3% de  g r a s a ,  e l  r en -  
d imiento  de  l a  g ranu ladora  s e  incrementa a l r e d e d o r  de  
un 15%,y l a  d i sminución  d e  la  p o t e n c i a  r e q u e r i d a  en  
e l  p roceso  e s  d e l  orden  de  un 19% ( B . N . A . ,  1976) .  Por 
o t r a  p a r t e ,  en  o t r a s  e s p e c i e s  an ima les  s e  ha seña lado  
e l  e f e c t o  f a v o r a b l e  que supone l a  a d i c i ó n  de  g r a s a  a l  
p i e n s o  en  cuan to  a a p o r t e  de  d c i d o s  g r a s o s  e s e n c i a l e s  
disminución d e l  í n d i c e  de  conve r s ión  d e l  p i e n s o ,  me-  
j o r a  de  l a  abso rc ión  de  o t r o s  n u t r i e n t e s ,  incremento 
en e l  consumo de  e n e r g l a  en  épocas  de  c a l o r ,  etc . . .  

L a  información d i s p o n i b l e  e n  c o n e j o s  e s  b a s t a n t e  
l i m i t a d a  en cuan to  a  t i p o s  de  g r a s a  u t i l i z a d o s ,  ya 
que s e  ha ob ten ido  fundamentalmente a p a r t i r  d e  a c e i t e  
de  maPz, que además es una g r a s a  d e  poco i n t e r é s  en  
n u e s t r o  p a í s  por  su  e l evado  p r e c i o  . Los r e s u l t a d o s  
ob ten idos  son ademds b a s t a n t e  c o n t r a d i c t o r i o s ;  a s í ,  
Lebas (1975) s e ñ a l ó  un e f e c t o  n e g a t i v o  s o b r e  e l  coe- 
f i c i e n t e  de  d i g e s t i b i l i d a d  de  l a  e n e r g l a  y  de  l a  mate- 



r i a  s eca  a l  p a s a r  d e  un 3 a  un 6% de  a c e i t e  de  malz 
en  d i e t a s  d e  con ten ido  s i m i l a r  en  f i b r a  b r u t a ,  s i n  
o b s e r v a r  mejoras  n i  en l a  ve loc idad  de  c r e c i m i e n t o  n i  
en  e l  í n d i c e  de  conve r s ión ;  s i n  embargo, Ar r ing ton  y 
c o l  (1974) encon t r a ron  mejoras  en  l a  ve loc idad  de  c r e -  
c i m i e n t o  y d e l  í n d i c e  de  conve r s ión ,  de  a l r e d e d o r  de  
un 10 y un 18% respec t ivamen te ,  a l  p a s a r  d e  un 3,6 a  
un 11,4% de  a c e i t e  de  maíz en  l a  d i e t a .  

En e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  s e  p re t ende  e s t u d i a r  e l  
e f e c t o  de  1-a a d i c i ó n  a  dos  n i v e l e s  ( 3  y 6 % )  d e  9  ti- 
pos  d i s t i n t o s  de  g r a s a s  an imales  y v e g e t a l e s ,  p u r a s  y 
mezcladas,  t a n t o  sob re  l o s  r end imien tos  en  e l  p e r í o d o  
de  cebo d e  l o s  c o n e j o s ,  como sobre  l a  u t i l i z a c i ó n  d i -  
g e s t i v a  d e  l a  m a t e r i a  s e c a ,  m a t e r i a  o r g á n i c a ,  p r o t e i -  
na b r u t a ,  f i b r a  b r u t a  y g r a s a  b r u t a .  

M a t e r i a l  y métodos 

p i g n s o s  

En e s t e  t r a b a j o  s e  han e s t u d i a d o  p i e n s o s  que con- 
t e n i a n  9 t i p o s  d e  g r a s a , i n t r o d u c i d o s  a  l o s  n i v e l e s  d e l  
3 y 6% d e  l a  d i e t a .  Los t i p o s  d e  g r a s a  u t i l i z a d o s  fue -  
ron:  e l  sebo  de  va.cuno(S) , l a  manteca d e  c e r d o  ( M )  , 
$ a s  o l e í n a s  de  g i r a s o l  ( O )  , l a  l e c i t i n a  d e  s o  j a  (L) , 
y e l  a c e i t e  d e  g i r a s o l  ( A ) ;  además s e  han u t i l i z a d o  
3 mezclas  en  l a  r e l a c i ó n  1 : 2 ,  tres e n t r e  l e c i t i n a s  y 
% a s  g r a s a s  menos p o l a r e s  ( s ebo ,  manteca y o l e l n a s )  y 
bna e n t r e  una g r a s a  i n s a t u r a d a  ( o l e í n a s )  y l a  g r a s a  
más s a t u r a d a  ( s e b o ) .  Se formuló también un p i e n s o  con- 
t r o l  s i n  g r a s a ,  por  l o  que e l  ntímero t o t a l  d e  p i e n s o s  
Ss tud iados  f u e  de  d i ec inueve  . 

Para  l a  formulac ión  de  l o s  p i ensoc  se u t i l i z a r o n  
las recomendaciones d e . L e b a s  (1979) en  10 que se r e -  . 
Eie re  a  l a  f i b r a  b r u t a ,  aminoácidos e s e n c i a l e s ,  cal- 
2io  y f ó s f o r o  y l a s  d e  de  B l a s  y c o l  (1981) p a r a  l a  
r e l a c i ó n  e n e r g í a / p r o t e í n a .  E l  r e s t o  de  l o s  macromine- 
r a l e s  , l o s  microminera les  y v i t aminas  s e  s u m i n i s t r a r o n  
por medio d e  un c o r r e c t o r  v i tamínico-minera l .  

Para  e l  a n d l i s i s  quimico se s i g u i e r o n  l o s  métodos 
de  Van S o e s t  (1963) p a r a  l a  f i b r a  y l i g n i n a  d c i d o  de- 
be rgen te ,  Robertson y Van S o e s t  (1977) p a r a  l a  f i b r a  
p e u t r o  d e t e r g e n t e ,  y l a s  d e  l a  AOAC (1975) p a r a  l a  
n a t e r i a  s e c a ,  c e n i z a s ,  p r o t e í n a  b r u t a ,  f i b r a  b r u t a  y 



g r a s a  b r u t a ,  aunque e s t a  ú l t ima  f u e  precedida  de  h i -  
d r ó l i s i s  á c i d a  (Becker, 19 61 ) . En l a  t a b l a  no 1 s e  
muestra l a  composición en m a t e r i a s  primas de l o s  p ien  
s o s  u t i l i z a d o s  y en l a  t a b l a  no 2 l a  composición qu l -  
mica media de  l o s  p iensos  con e l  3 y e l  6% de g r a s a  
ademas d e l  p ienso  c o n t r o l .  

Se u t i l i z a r o n  un t o t a l  de 360 gazapos h l b r i d o s  neo 
ze landés  x c a l i f o r n i a n o  d e s t e t a d o s  e n t r e  l o s  28 y 32 
d l a s  de edad. A l o  l a r g o  de  l a  exper i enc ia  se r e a l i z ó  
una pesada de l o s  animales  a l o s  14 d i a s , y  se midió 
l a  ve loc idad de c rec imien to  g l o b a l  y e l  consumo has-  
t a  que l o s  cone jos  a lcanzaron aproximadamente 2 Kg 
de peso v ivo .  Los cone jos  que consumieron l o s  p iensos  
O y O+L a l  6% mostraron una ve loc idad de  c rec imien to  
muy b a j a ,  por  l o  que s a l i e r o n  de l a  e x p e r i e n c i a  a l o s  
52 d l a s  de i n i c i a d o  e l  cebo con unos pesos  medios f i -  
n a l e s  de  1200 y 1440 g respect ivamente .  

LOS animales  se a l o j a r o n  en  una nave de  arnbSente 
semicontrolado en  j a u l a s  d i s t r i b u i d a s  en b a t e r i a s  de 
dos p i s o s  con s u e l o  de  f l e j e ,  comedero  convencional^ 
bebedero t i p o  chupete .  Duraqte l a  e x p e r i e n c i a  l a  tem- 
p e r a t u r a  media f u e  de  15,OI-0,38 o ~ .  

Los conejos  con sintomas de  d i a r r e a  se t r a t a r o n  i n  
dividualmente con un compuesto de  f r a m i c e t i n a ,  c l o r a n .  
f e n i c o l  y fu razo l idona .  

E x ~ e r i e n c i a  de d i g e s t i b i l i d a d  - - - - - - - - - - -  
Para l a  exper i enc ia  de d i g e s t i b i l i d a d  s e  u t i l i z a -  

ron 125 conejos  procedentes  de  l a  e x p e r i e n c i a  de cebo 
Se a l o j a r o n  en j a u l a s  de metabolismo p r o v i s t a s  de  ban. 
d e j a  separadora  de heces  y o r i n a ;  l a  recogida  de he- 
ces s e  r e a l i z ó  en cuabro d i a s  consecu t ivos .  

Se e l iminaron d e l  a n d l i s i s  l o s  cone jos  que consu- 
mlan e l  pienso  O a l  6 %  y algunos de  l o s  que consumlan 
l o s  p iensos  O+L y S+O a l  6 %  por problemas de muy b a j o  
consumo y rechazo d e l  p ienso .  

E l  a n d l i s i s  qulmico de l a s  heces  se r e a l i z ó  según 
l o s  métodos de l a  AOAC (1975) ,  excepto  en e l  caso  de  
l a  g r a s a  b r u t a  que f u e  precedida  de h i d r ó l i s i s  Sc ida  
(Becker , 1961 1 . 





Tabla na 2. -  Composici6n quImica d e l  pienso c o n t r o l  y media de 
l o s  ~ i e n s o s  con e l  3  v e l  6 %  de m a s a  ( %  sss).  

C .  química 

Materia seca 

Cenizas 

Pro te lna  b r u t a  

Grasa b r u t a  

Piensos 
Control 3 %  grasa  6 %  grasa  

F ib ra  b r u t a  1 3 , 5 2  1 3 , 0 5  - 1 2 , 7 4  

Fibra  neu t ro  de te rgen te  3 3 , 8 7  3 3 , I O  3 1 , 5 5  

Fibra  ác ido  de te rgen te  19 ,76  1 8 , 4 9  2 0 , 1 6  

Lignina ác ido  de te rgen te  5 , 8 6  5  ,O4 6 , 0 9  

Energía b r u t a  (Kcal/g m s )  4 2 7 9  4 4 3 9  4 5 3 6  

% N procedente de f o r r a j e *  1 6 , 4 7  1 6 , 3 2  1 9 , 4 7  

* estimado a p a r t i r  de l a  composici6n de l a s  mate r i as  primas,  
rando como f o r r a j e s  e l  heno de a l f a l f a  y la  p a j a .  

con s i d e  - 



A n á l i s i s  e s t a d í s t i c o  - - - - - - - - - -  
Con l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  en l a  e x p e r i e n c i a  d e  cebo  

se e s t u d i ó  l a  i n f l u e n c i a  d e l  t i p o  y n i v e l  de  g r a s a  so- 
b r e  l a s  v e l o c i d a d e s  de  c r e c i m i e n t o  g l o b a l  y  a l o s  14 
d l a s  y s o b r e  e l  l n d i c e  de  convers ión .  Se i n t r o d u j e r o n  
como c o v a r i a b l e s  e l  peso  y l a  edad i n i c i a l .  

En e l  c a s o  de  l a  e x p e r i e n c i a  de  d i q e s t i b i l i d a d  s e  
a n a l i z ó  l a  i n f l u e n c i a  d e l  t i p o  y n i v e l  de  g r a s a  s o b r e  
l o s  c o e f i c i e n t e s  de  d i q e s t i b i l i d a d  d e  l a  m a t e r i a  s e c a ,  
m a t e r i a  o r q a n i c a ,  p r o t e í n a  b r u t a ,  f i b r a  b r u t a  y g r a s a  
b r u t a .  

Resu l t ados  

En l a  t a b l a  no 3 s e  encuen t r an  l o s  r e s u l t a d o s  ob- 
t e n i d o s  en  c u a n t o  a  l a s  v e l o c i d a d e s  d e  c r e c i m i e n t o  
a l o b a l  y a l o s  14 d l a s , y  en  cuan to  a  í n d i c e  d e  conver-  
s i ó n .  

a )  Velocidad  de  c r e c i m i e n t o  g l o b a l  ( d e s ~ e g e z 2 - ~ g  d e  
- - - - - - - e - - - - - - - - - -  

p e s o  ) 

Se puede obse rva r  que a l  n i v e l  d e l  3% l o s  o i e n s o s  
con más o l e í n a s ( 0  y O+L) t u v i e r o n  peo res  r e s u l t a d o s  
que l o s  demás p i e n s o s  (32,26 g /d  f r e n t e  a 36,92 g / d ) .  
C u ~ ~ d o  e l  n i v e l  de  g r a s a  se e l e v ó  h a s t a  e l  6 % ,  l a  ve- 
l o c i d a d  d e  c r e c i m i e n t o  de  l o s  p i e n s o s  s i n  o l e l n a s  se 
mantuvo a l t a  (36,72 q / d ) ,  m i e n t r a s  que l o s  p i e n s o s  con 
o l e l n a s  (0 ,  O+L y S+O) d i e r o n  peo res  r e s u l t a d o s , y  t an -  
t o  peo res  cuan to  mayor e r a  e l  con ten ido  en  o l e l n a s  d e l  
p i e n s o  (10 ,70;  14,15 y 25,32 q /d  p a r a  l o s  p i e n s o s  0, 
O+L v S+O r e s p e c t i v a m e n t e ) .  E s t o s  b a j o s  r end imien tos  
o b l i g a r o n  a suspender  l a  e x p e r i e n c i a  p a r a  e l  c a s o  de 
l o s  p i e n s o s  O y O+L a l  6 % , a n t e s  de  que los  c o n e j o s  l l e  
ga ran  a l  peso  f i n a l  p r e v i s t o .  

La v e l o c i d a d  d e  c r e c i m i e n t o  g l o b a l  o b t e n i d o  con e l  
p i e n s o  c o n t r o l  f u e  de  35,08 g /d .  

b )  Veloci-d - - -  - - - - - -  d e  c r e c i m i e n t o e n  -5 $5 ~rAmgras-sgma- 
n a s  de-cebo - (V.C. a i o c  14 d í a s ) .  

Los v a l o r e s  de  v e l o c i d a d  de  c r e c i m i e n t o  en  este 
weríodo i n i c i a l  d e l  cebo fue ron  en  g e n e r a l  i n f e r i o r e s  
a  l o s  d e  l a  ve loc idad  de  c f e c i m i e n t o  q l o b a l .  



Tabla nn 3.- Medias, e r r o r e s  s tandard (e . s . )  y s i g n i f i c a c i d n  de l o s  

e fec tos  sobre l o s  pardmetroa estudiados en l a  experien- 

c i a  de cebo. e . s .  y nive l  
de s ign i f icac ibn  

Nivel de 
p a s a  grasa 

V.C. globa l  (g/d) 3' 37,77 36,42 37,71 37,33 34.96 38.27 35.98 32,53 31.98 2,89r+. 3,63,.. 

6% 36,97 36,96 38.77 35,81 37,91 33,95 25.32 14,15+ 10,70* 

Ind ice  de conver- 3a 2,890 2,853 2,825 2,894 2,974 2,871 2,910 2,979 2,988 N.C. 

s idn  ( g  ms/g) 6 a 2,622 2,723 2,483 2,701 2,765 2,857 3,006 4,028+4,726* 

+ Datos obtenidos t r a s  52 dfaa de cebo como media y con unos pesos medios f i n a l e s  de 1200 y 
1440 g para l o s  piensoa O y O+L respectivamente. 



Del cuadro  no 3  pueden ademds d e d u c i r s e  dos  3 f e -  
r e n c i a s  a d i c i o n a l e s :  par una D a r t e , q u e  l a  v e l o  de  
c r e c i m i e n t o  a  l o s  1 4  d l a s  de  l o s  p i e n s o s  con e i  de  
g r a s a  f u e  en q e n e r a l  i n f e r i o r  a  l a  o b t e n i d a  con l o s  
p i e n s o s  con e l  3 % , y  Dor o t r a . q u e  e s t e  e f e c t o  f u e  más 
acentuado cuan to  mas o l e i n a s  t e n i a  e l  ~ i e n s o  ( O > O + L  > S+O).  Por t a n t o  y en  base  a  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i -  
dos  en  l a  ve loc idad  de  c r e c i m i e n t o  q l o b a 1 , ~ a r t e  de  es- 
t a s  d i f e r e n c i a s  s e  compensaron en  f a s e s  p o s t e r i o r e s  d e  
cebo .  

La ve loc idad  de  c r e c i m i e n t o  a  l o s  14 d l a s  observa-  
da en  e l  p i enso  c o n t r o l  f u e  de  30,54 g /d .  

C )  I n d i c e  d e  conve r s ión  - - - - - - - - - 
E l  t i p o  d e  q r a s a  también i n f l u y ó  sob re  e l  l n d i c e  

d e  conve r s ión ,ya  que l o s  p i e n s o s  con o l e l n a s  d i e r o n  
l u q a r  a  í n d i c e s  de  conve r s ion  m6s e l evados ,  e s p e c i a l -  
mente en  e l  c a s o  d e l  n i v e l  de  g r a s a  d e l  6 % .  

En p i e n s o s  s i n  o l e l n a s  e l  i n d i c e  de  conve r s ión  me- 
j o r ó  a l r e d e d o r  d e l  6 , 5 %  a l  p a s a r  d e l  3  a l  6% de  g r a s a  
(2 ,88  f r e n t e  a  2,69 g  m.s . /g ,  r e s p e c t i v a m e n t e ) .  

E l  i n d i c e  de  convers ión  ob ten ido  con e l  p i e n s o  con 
t r o l  f u e  de  3,04 g m.s. /g .  

d )  U t i l i z a c i ó n  d i g e s t i v a  - - - - - - - - - - -  
En e l  cuadro  no 4 s e  encuen t r an  l o s  r e s u l t a d o s  ob- 

t e n i d o s  en  l a  e x p e r i e n c i a  d e  d i g e s t i b i l i d a d .  Se puede 
o b s e r v a r  que e l  t i p o  de  g r a s a  únicamente i n f l u y ó  s o b r e  
e l  c o e f i c i e n t e  de  d i q e s t i b i l i d a d  de  l a  g r a s a  b r u t a  
(CDGB), en  e l  s e n t i d o  de  que en  q e n e r a l  l a s  g r a s a s  m a s  
s a t u r a d a s  (S ,  S+O v M )  t u v i e r o n  menores CDGB que l o s  
o t r o s  t i p o s  de  g r a s a .  E l  p i e n s o  A ,  que e s  e l  que t i e n e  
g r a s a  m6s i n s a t u r a d a , f u e  e l  que tuvo  un mayor CDGB 
( 8 2 % ) .  

Por o t r a  p a r t e  e l  n i v e l  d e  g r a s a  i n f l u y o  de  forma 
l i ge ramen te  n e g a t i v a  s o b r e  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  d i g e s -  
t i b i l i d a d  de  l a  m a t e r i a  s eca  (CDMS), m a t e r i a  o r g á n i c a  
(CDMO) y p r o t e i n a  b r u t a  (CDPR) y pos i t i vamen te  s o b r e  
e l  CDGB, m i e n t r a s  que e l  c o e f i c i e n t e  d e  d i s e s t i b i l i d a d  
de  l a  f i b r a  b r u t a  (CDFB) no se v i 6  i n f l u i d o  s i g n i f i c a -  
t i vamen te .  



Tabla nQ 4.- Medias, errores stándar (e.s.1 y significación de lo s  

efectos sobre l o s  psráinctros estudiados en l a  experien- 

c i a  de digestibil idad e.s. Y nivel 
de s i h i f  icaci6n 

Nivel de Tipo de Nivel de 
grasa 

3% 67.44 65,15 63.53 64.66 68.05 63,43 66.64 66,25 65 ,32  
CDMS 

6 %  6 6 , 7 2  66,09 63.65 64.30 61.26 6 3 , 8 7  66 ,72  66.12 + 1.26 N.S. 1,35' 

CDMO 3% 68,33 66.49 67,74 65.40 69 .11  64.74 66 ,95  6 7 , 5 2  65.88 N.S. N.S. 

6 %  63.72  67,70 64 ,65  65.45 63 ,21  6 5 , 0 7  67 ,97  67.29 + 

CDPB 3% 75,94 74,72 74.96 75.79 78.21 72.09 77v76 74,67 74,86 1 , 4 7 ~ . ~ .  1,64* 

6 %  7 6 - 7 5  73,31 72 .65  73.41 69.40 74 ,27  76,75 77.11 + 

CDFB 3% 25.17  17,26 13 ,48  17.69 26 ,28  16,30 29,80 20 ,71  21.98 j , g 7  N.S. 4 , 1 6  N.S. 

6 %  20.43  22,78 13.26 21.22 21 ,44  19.40 24 ,46  18.85 + 

+ Se eliminaron del  andl is i s  los  datos del  pienso O a l  6 %  por problemas de bajo consumo Y 
rechazo de l  pienso. 



Los r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  con e l  p i enso  c o n t r o l  f u e  
ron  d e  58,63;  60,43; 66,87;  15,92 y 64,168 p a r a  l o s  
CDMS, CDMO, CDPB, CDFB y CDGB r e spec t ivamen te .  

e )  Mor ta l idad  - - - - -  
La mor t a l idad  t o t a l  d u r a n t e  l a  e x p e r i e n c i a  f u e  d e l  

5 ,3% no e x i s t i e n d o  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  
p i e n s o s .  En este s e n t i d o  hay que s e ñ a l a r  que a  p e s a r  
d e  l o s  b a j o s  r end imien tos  experimentados po r  l o s  p i en -  
s o s  con o l e l n a s  a l  6% ( 0 ,  O+L y S+O),  l a  m o r t a l i d a d  
d e  l o s  qazapos que consumieron e s t e  p i enso  ( 8 , 7 % )  no 
f u e  e x c e s i v a  h a s t a  e l  momento en  que s a l i e r o n  d e  l a  
e x p e r i e n c i a  . 

Discus ión  

Ti20 d e  g r a s a  - - - - - -  
Los malos r e s u l t a d o s  ob ten idos  con l o s  p i e n s o ~  con 

o l e l n a s  pueden s e r  a t r i b u i b l e s  a  su  e s c a s a  p a l a t a b i l i -  
dad.  A s l ,  en  e l  c a s o  d e  l o s  p i e n s o s  con e l  6 %  d e  grasa, 
e l  consumo medio g l o b a l  d e  l o s  p i e n s o s  0, O+L y S+O fue 
d e  34 ,5 ;  52,O y 7 4 , l  g ms/d r e spec t ivamen te ,  m i e n t r a s  
que  e n  l o s  demds p i e n s o s  f u e  como media de  97,4 g ms/d 
Dado e l  i n t e r é s  económico que p r e s e n t a n  e s t a s  q r a s a s  
v e g e t a l e s ,  es tamos r e a l i z a n d o  un ensavo complementar io 
u t i l i z a n d o  o l e l n a s  comerc i a l e s  deso~qor i zadas ,  con ob- 
j e t o  d e  de t e rmina r  s i  este t r a t a m i e n t o  pe rmi t e  a l c a n -  
z a r  r e s u l t a d o s  m6s s a t i s f a c t o r i o s .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  
l a  mezcla d e  sebo con o l e l n a s  ( 2 : l )  a l  3% d i 6  r e s u l t a -  
d o s  c o m ~ a r a b l e s  a l o s  o b t e n i d o s  con p i e n s o s  s i n  o l e l -  
n a s .  

Las g r a s a s  i n s a t u r a d a s  como e l  a c e i t e  d e  g i r a s o l  
y las  l e c i t i n a s  en  g e n e r a l  se c o n s i d e r a n  d e  mejor ca-  
l i d a d  que l a s  g r a s a s  mds s a t u r a d a s  como e l  sebo y l a  
manteca, ya que s u  a l t o  n i v e l  d e  i n s a t u r a c i ó n  pe rmi t e  
que se formen mds f d c i l m e n t e  mice l a s  en  e l  i n t e s t i n o  
de lgado  y p o r  t a n t o  sean  mejor d i g e r i d a s .  E s t o  también 
s e  observa  e n  e s t e  t r a b a j o  en  c o n e j o s , a l  i g u a l  que su-  
cede  en  o t r a s  e s p e c i e s  d e  monogdstr icos.  S i n  embargo 
este e f e c t o  f a v o r a b l e  se d i l u y e  cuando s e  contempla 
desde  e l  punto  d e  v i s t a  d e  í n d i c e s  mds g l o b a l e s ,  t a l e s  
como l a  d i g e s t i b i l i d a d  de  l a  m a t e r i a  s e c a  o e l  í n d i c e  
d e  conve r s ión ,de  t a l  modo que ,  en  b a s e  a  los  r e s u l t a -  



dos  ob ten idos  y  a  l o s  n i v e l e s  de  a d i c i ó n  d e  g r a s a  es- 
t u d i a d o s ,  cabe  e s p e r a r  r end imien tos  s i m i l a r e s  en  ambos 
t i p o s  de  g r a s a .  

Nive l  de  g r a s a  - - - - -  
Comparando l o s  r e s u l t a d o s  ob ten idos  c m  e l  p i enso  

con t ro1 , con  l o s  de  l o s  p i e n s o s  con g r a s a  exceptuando 
l o s  d a t o s  d e  l o s  p i e n s o s  con o l e í n a s  ( 0 ,  O+L y  S+O) 
a l  6% y  l o s  d e  l o s  p i e n s o s  O y O+L a l  3% s e  o b s e r v a ,  
po r  un l a d o ,  que l a s  ve loc idades  de  c r e c i m i e n t o  q l o b a l  
y a  l o s  14 d í a s  s e  mantienen a  n i v e l e s  s i m i l a r e s  en  
todos  l o s  c a s o s  y ,  p o r  o t r o ,  que e l  i n d i c e  de  conver-  
s i ó n  disminuye a  medida que aumenta e l  n i v e l  de  m a s a  
(3,042 pa ra  e l  p ienso  c o n t r o l ,  2,885 p a r a  l o s  p i e n s o s  
con e l  3% d e  g r a s a  y 2,692 p a r a  l o s  p i e n s o s  con e l  6% 
d e  g r a s a )  . 

E s t e  menor í n d i c e  de  conve r s ión  se puede e x p l i c a r  
e n  p a r t e  po r  e l  mayor con ten ido  e n e r g é t i c o  d e  l o s  p i en  
s o s  a  medida que se l e s  a d i c i o n a  g r a s a  ( v e r  t a b l a  no 2 
y en  p a r t e  po r  una mejor u t i l i z a c i ó n  d i g e s t i v a  de  l o s  ' 
mismos. Cor r ig i endo  l o s  v a l o r e s  d e l  CDMS y CDMO de  l o s  
p i e n s o s  con e l  3  y e l  6% d e  g r a s a  a l  n i v e l  d e  f i b r a  
d c i d o  d e t e r g e n t e  (FAD) d e l  p i enso  cont ro1 ,mediante  l a s  
ecuac iones  p r o p u e s t a s  p o r  d e  B las  y c o l  (1982 a ) , v  ha- 
c i endo  l o  mismo p a r a  e l  c a s o  d e l  CDPB p a r a  un mismo % 
d e  N procedente  de  f o r r a j e  (de  B las  y  c o l ,  1982 b )  se 
o b t i e n e  l a  s i g u i e n t e  t a b l a  d e  r e s u l t a d o s :  

Con t ro l  3% g r a s a  6% g r a s a  

CDMS 58,63 64 ,O5 65,33 
CDMO 60,43 65,23 66,16 
CDPB 66,87 75,42 74,60 

D e  e s t a  t a b l a  s e  puede d e d u c i r  que l o s  c o e f i c i e n -  
tes d e  d i g e s t i b i l i d a d  d e  l a  m a t e r i a  s e c a  (CDMS), mate- 
r i a  o rgdn ica  (CDMO) y p r o t e í n a  b r u t a  (CDPB) aumentan 
a l r e d e d o r  de  5 ,  5 y  8  puntos  r e spec t ivamen te  a l  p a s a r  
d e  un O a  un 3% d e  a d i c i ó n  d e  g r a s a  a l  p i e n s o ,  mien- 
t r a s  que no e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  a l  p a s a r  de  un 3  a  un 
6% de  g r a s a  en  l a  d i e t a .  E s t o s  r e s u l t a d o s  e s t d n  de  
acuerdo con los  o b t e n i d o s  por  Mateos y  Se11 (1981) en 
p o l l o s . e n  e l  s e n t i d o  de  que l a  a d i c i ó n  d e  un 7 %  de  q r a  
s a  a l  ~ i e n s o  aumentó en aproximadamente un 5 ,5% e l  con 
t e n i d o  en  e n e r g í a  me tabo l i zab le  d e l  p i e n s o .  E s t e  fenó-  



meno l o  j u s t i f i c a n  en base  a  una menor ve loc idad  de  
t r á n s i t o  d e l  con ten ido  d i g e s t i v o  de  l o s  p i e n s o s  con 
s r a s a ,  l o  c u a l  f a v o r e c e r r a  una mejor abso rc ión  de  l o s  
d i s t i n t o s  n u t r i e n t e s  (Mateos v c o l ,  1982) .  
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INFLUENCIA DEL CONTENIDO EN FIBRA Y CEREALES DEL PIEN 
SO DETERMINADOS PARAMETROS DIGESTIVOS DEL CONEJO AL 
FINAL DEL CEBO 

R.  Carabaño, M .  Loren te ,  G .  Santomá, J . C .  d e  B l a s  y 
M . J .  Fraga  

E.T.S.I. Agrónomos. Ciudad U n i v e r s i t a r i a .  Madrid28040 

In t roducc ión  --- 

La de terminac ión  d e l  n i v e l  minimo de  f i b r a  en  l a s  
r a c i o n e s  d e  cebo d e  cone jos  que compagine un buen es - 
t a d o  s a n i t a r i o  con un b a j o  í n i d c e  d e  conve r s ión  ha 
s i d o  o b j e t o  de  numerosos t r a b a j o s .  S b  embargo, l a s  
r azones  que a s o c i a n  b a j o s  n i v e l e s  d e  f i b r a  con a l t a  
i n c i d e n c i a  de  d i a r r e a s  no se conocen con segur idad .  
Algunos a u t o r e s  r e l a c i o n a n  d i c h o s  n i v e l e s  con una 
disminución de  l a  ve loc idad  de  t r á n s i t o  (Lebas,  1975, 
Hodson, 1 9 7 5 ) .  Dicha disminucón pa rece  s e r  e l  o r i q e n  
d e  l a s  d i a r r e a s ,  a l  f a v o r e c e r  l a  a p a r i c i ó n  de o t r o s  
f a c t o r e s  que con t r ibuyen  a aumentar l a  mor t a l idad  (£ex 
mentaciones i n d e s e a b l e s ,  p r o l i f e r a c i ó n  de  b a c t e r i a s  
pa tógenas)  . 

Sin  embargo, Check y P a t t o n  (1980) han suge r ido  
que e l  e l evado  con ten ido  en  a l imidón d e  l a s  d i e t a s  
pobres  en  f i b r a  sobrepasa  l a  capac idad  d i g e s t i v a  de  
l o s  enzimas a m i l o l í t i c o s ,  po r  l o  que ,  una p a r t e  d e l  
almidón i n g e r i d o  l l e g a  a l  c i e g o  s i r v i e n d o  d e  s u s t r a t o  
a microorganismos indeseables .  

En este t r a b a j o  se muestran l o s  r e s u l t a d o s  cuan- 
t i t a t i v o s  de  un e s t u d i o  más ampl io ,  d i señado  pa ra  e s  
t u d i a r  l a  i n f l u e n c i a  d e l  con ten ido  en  f i b r a  y almi-  
dón de  l o s  p i e n s o s  sob re  e l  comportamiento d i g e s t i -  
vo de  los  cone jos .  



Tabla nQ 1.- Composicidn en materias primas de los oiensos utilizados ( e )  

* 

Heno alfalfa 

Salvado 

1 

43  

1 9 , s  

- 

Cebada 

Torta de soja ( 4 4 % )  

Torta de sirasol ( 3 2 % )  

Sal 

Carbonato cdlcico 

Corrector vit.-min. 

- 
34.5 

Bentonita 

2 

4 3 

11  

11.5 

0 , 6  

1.16 

0.24 

3 

26 

1.00 

2a 

33 

11  

1 1 , s  

0,6 

1.06 

0 ,23  

- 
3 9 

2,61 

3 

3 3 

8 .5  

8 .5  

0 , 6  

1 1 4  

0 , 2 3  

1 7  

17 

2 ,03  

3a 

4 3 

8 . 5  

8 .5  

0,6 

0 ,36  

0.20 

1 9 , s  

4 , s  

2.84 

3b 

53 

- 
15 

0.6 

0 , 3 1  

0 ,20  

29 

- 

2,89  

4 

24.5 

7.5 

- 

0.6 

0 , l  

0.2 

50 

1 5  

2 , 1  

4a 

24.5 

7 , s  

7.5 

0.6 

- 
0.2 

2 5  

11  

2 ,2  

4b 

2 4 , s  

7.5 

15.0 

0 ,6  

0 .7  

0.2 

5 

13  

4 

5 

- 
7,O 

1 , s  

38 

3.5 

. 0 , 6  

0.7 

0 '2 

0 , 6  

- 
0,2  

1 , s  3 .2  



Tabla nQ 2.- Com~osicibn química de l o s  pienS0s 1% ss) 

Materia seca 86,O 87,8 88,4 86.9 89.1 90,2 84.6 86.7 91,2 89.3 

cenizas 6.5 8.6 8,4 9.7 9,s 7,8 9.2 10.1 11,l 11,) 
T 

Proteína bruta 19.0 21,3 82,l 18.6 18.0 17,7 15,8 14,8 14.1 14.6 

Fibra bruta 5.1 9,l 9,O 13.8 13.8 11,2 15,9 18.1 17,2 23,9 

Fibraác idodetergente  9,8 12,s 12,3 20,3 20,s 19,9 27,7 27.2 26,O 32.7 



Material y métodos 

P i g n ~ o s  - 
Para estimar l a  influencia de l  nivel  de f i b r a  de l  

alimento sobre l o s  parametros digest ivos,  se formula- 
ron l o s  piensos del  1 a l  5 .  Además dentro de un m i s -  
mo nivel  de f i b r a  se var ió e l  contenido en cereales 
(piensos 2a, 3a y 3b) para poder determinar l a  influen 
c i a  de los  mismos, as1  como l a  interacción f i b r a  x ce- 
r e a l .  Por o t ro  lado, para un determinado n ive l  de f i -  
bra (pienso 4 )  se formularon o t ros  dos piensos en los  
que se  varió l a  proporción de proteina l igada a f i b r a ,  
manteniendo constante tanto e l  nivel  de f i b r a  como e l  
de cereales  (piensos 4a y 4b) .  

En l a s  tab las  no 1 y 2 se encuentran respectivamen- 
t e ,  l a  composición en materias primas y l a  composicióq 
química de los  1 0  piensos u t i l izados .  

Los piensos se  formularon de t a l  manera que l a  re- 
lación energía digest ible/proteina d iges t ib l e  (Kcal/g) 
se  mantuviese en e l  intervalo 20-24 (De Blas e t  a l ,  
1981). En l o  que se r e f i e r e  a l  contenido en aminoáci- 
dos esenciales ,  ca l c io  y fósforo,  se siguieron l a s  re-  
comendaciones de Lebas (1%80).  E l  r e s to  de l o s  minera- 
l e s  y vitaminas se suministraron mediante un corrector  

Para l o s  a n á l i s i s  químicos se  siguieron l o s  métodos 
de l a  AOAC ( 1 9 7 0 1 ,  excepto para e l  caso de l a  f i b r a  
ácido detergente (FAD) en que se  u t i l i z ó  e l  método de 
Van Soest (1963) . 
AnLm+gs - 

Se u t i l i za ron  un t o t a l  de 88 conejos que consumie- 
ron l o s  piensos en estudio (6-10 conejos por pienso) 
desde e l  des te te  (28-30 d ias)  hasta que alcanzaron un 
peso aproximado de 2 Kg. 

Cuando los  conejos alcanzaron dicho peso se  s a c r i f i -  
caron a l a s  6 horas de l a  tarde.  La elección de e s t a  
hora se  basó en l o s  resultados de estudios an te r io res  
realizados en e l  departamento (Fraga y c o l ,  1983) que 
indicaban una c i e r t a  es tab i l izac ión  de los  parámetros 
digest ivos (pH, peso de l o s  contenidos. . . ) .  Igualmen- 
t e  a dicha hora, l o s  conejos no producían heces copró- 
fagas,  ya que en todos e l l o s  se  observaron heces duras 
en e l  recto.  



Una vez s a c r i f i c a d o s  l o s  animales se l e s  e x t r a j o  el 
apara to  d i g e s t i v o  y se pesaron,  por separado,  19s con- 
t en idos  d e l  c i ego  y d e l  estómago y s u s  r e s p e c t i v a s  
paredes.  Una vez determinado e l  pH d e l  contenido d e l  
estómago, se separaron y pesaron l a s  heces coprófagas 
que todavía  s e  encontraban i n t a c t a s ,  a l a s  que segui-  
damente se les midió e l  pH. Igualmente s e  determinó 
e l  pH d e l  contenido c e c a l ,  que mds t a r d e  s e  acondicio-  
n6 para  su  p o s t e r i o r  a n d l i s i s .  

Mbto-5 - - e s t a G í ~ t i c o s  - - 
Se a n a l i z ó  l a  i n f l u e n c i a  d e l  t i p o  de p iensos  sobre 

l o s  d i s t i n t o s  pardmetros medidos y que se han d e s c r i -  
t o  en e l  apar tado AnLmalgs. Los p iensos  2,  2a, 3 ,  3a 
y eb ,  se a n a l i z a r o ñ  coñjuntamente a s í  como l o s  pien- 
sos  4 ,  4a y 4b por t e n e r  aproximadamente e l  mismo n i -  
v e l  de  f i b r a ,  f igurando en e l  apar tado s i g u i e n t e  como 
piensos  2, 3,  p ienso 4 ,  respectivamente.  

igualmente, se a n a l i z ó  l a  i n t e r a c c i ó n  f i b r a  x cerea l  
con 2 n i v e l e s  de f i b r a  (12 y 20% de FAD) y 3 n i v e l e s  
de c e r e a l e s  (33,  43 y 53%) u t i l i z a n d o  l o s  p iensos  2, 
2a, 3 ,  3a y 3b. 

En l o s  c a r d c t e r e s  en l o s  que se encontró  i n f l u e n c i a  
s i g n i f i c a t i v a  d e l  t i p o  de  p ienso,  l a  comparación de 
meidas s e  r e a l i z ó  siguiendo e l  método de Duncan. 

Resultados y discus ión  

Pe-5 - 
En l a  t a b l a  no 3 f i g u r a n  l o s  pesos p a r c i a l e s  de  l o s  

contenidos y paredes d e l  estómago y c iego ,  a s i  como l a  
suma t o t a l ,  expresandose todos l o s  d a t o s  en porcen ta je  
sobre  e l  peso vivo.  

En l o  que se r e f i e r e  a l  estómago, e l  pienso tuvo un¿ 
i n f l u e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  (PL 0,001) t a n t o  sobre  e l  con- 
t en ido  como sobre  l a  pared,  de t a l  manera, que ambos 
parámetros aumentaron a l  aumentar e l  n i v e l  de f i b r a  de 
l a  rac ión.  A s Z ,  e l  contenido d e l  estómago se dupl ic6  y 
l a  pared s e  incrementó en un 50% a l  pasa r  d e l  pienso 1 
( 1 0 %  FAD sss) a l  p ienso 5 (32% FAD sss) .  

Este  aumento d e l  contenido d e l  estómago puede e x p l i -  
c a r s e  por e l  mayor consumo de a l imento  que determina 
e l  mayor n i v e l  de f i b r a  d e l  p ienso,  y paralelamente su 
menor. .. cnncentracun ... e128rgBtica .,.. .-. 



Tabla  nQ 3.- Contenidos  Y oaredes  d e l  estbmago Y d e l  c i e q o  y suma t o t a l  expresados 

en 8 d e l  peso vivo.  

P ienso  FAD ( 8  8s )  

1 10 

a ,  b ,  c.- Las medias con s u p e r í n d i c e s  d i s t i n t o s  son d i f e r e n t e s  e s t a d f s t i c a m e n t e  (P  0.05) 

e.- e r r o r  e s t á n d a r  

N.S.- no s i g n i f i c a t i v o  

P 4 0 . 0 5  

* * a  P <  0,001 

5 3 3 

Nive l  de s i g n i f i c a c i b n  

t o t a l  

E + e  

12,36 0,52 

Est6-go I C jego 

' 0,19 ... 

Contenido - + 
x - e  

2,43a ' 0,15 

1.26' 0,OI 

t.. 

Pared 

X + e  

1,8ob 0,07 

Pared 

E t e  

0,91b 0.03 

5,3gab2 0,48 

t.. 

Contenido 

x - e  - + 

7,0gb 2 0,34 

1.46' ' 0.11 . 13.69 ' 0.73 

N.S. 



mal por c u b r i r  s u s  necesidades en energ ía  (Spreadbu- 
r y  y Davidson, 1978; Santomd y c o l ,  1983) .  

Asimismo, e l  aumento d e l  peso de l a  pared puede 
ser debido a una adaptación a l  mayor consumo y ,  como 
consecuencia a l a  necesidad de sopor ta r  un mayor pe- 
so  de al imento.  

E l  n i v e l  de f i b r a  d e l  p ienso tuvo también una in-  
f l u e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  sobre e l  peso d e l  contenido 
( P L  0,001) y de l a  pared ( P c 0 , 0 5 )  d e l  c i ego .  

Para e s t u d i a r  l a  i n t e r a c c i ó n  f i b r a  x c e r e a l  se u t i  
l i z a r o n  2 n i v e l e s  de f i b r a  (12% y 20% FAD sss) y 3 n i  
v e l e s  de c e r e a l e s  (33%, 43% y 5 3 % ) ,  que se correspon- 
den con l o s  p iensos  2 ,  2a, y 3 ,  3a y 3b. r e su l t ando  
que n i  e l  n i v e l  de c e r e a l e s  n i  l a  i n t e r a a c i ó n  f i b r a  
x c e r e a l  tuvo i n f l u e n c i a  s i g n i f i c a t i v a  sobre  d ichos  
pardmetros c e c a l e s .  

Como s e  puede observar  en l a  t a b l a  no 3 e l  conte-  
nido c e c a l  permanece cons tan te  cuando e l  procen ta je  
de FAD d e l  pienso es i g u a l  o super io r  a l  20% (14% de 
FB), mientras  que por debajo de e s t e  va lo r  e l  con ten i  - 
do c e c a l  aumenta. E s t e  mayor contenido,  que s e  c o r r e s  
ponde con l o s  p iensos  que son consumidos en menor caf! 
t i d a d ,  parece i n d i c a r  que es necesa r io  un mínimo de 
f i b r a  en l a  r a c i ó n  para  que e l  mecanismo regulador  
d e l  vaciado y l l enado  d e l  c iegofuncione correctamente 
y no se produzca una acumulación de a l imento ,  que ba- 
jo  determinadas c i r c u n s t a n c i a s  puede da r  lugar  a pro- 
blemas d i g e s t i v o s .  

Por o t r o  l ado ,  l o s  v a l o r e s  obtenidos  para  e s t o s  pa 
rbmetros c ~ a n t i t a t i v o s ~ c o n  l o s  p iensos  de s i m i l a r  c o i  
t en ido  en f i b r a  (26% FAD) que l o s  empleados por Giden- 
ne y Lebas (19841, coinciden apreciablemente con l o s  
encontrados por d ichos  a u t o r e s  cuando r e a l i z a n  e l  sa- 
c r i f i c i o  de l o s  conejos  a l a s  6 de l a  t a r d e .  

La  suma d e l  peso d e l  estómago y d e l  c i e g o  y s u s  
contenidos supone una p a r t e  cuan t i t a t ivamente  muy i m -  
por tan te  d e l  peso t o t a l  d e l  a p a r a t o  d i g e s t i v o  (a l rede-  
dor d e l  65%, Lebas 1975) y aparentemente es e l  Único 
componente de l a  no cana l  que puede ve rse  a fec tado  por 
e l  contenido en f i b r a  d e l  pienso.  En este s e n t i d o  a l g g  
nos a u t o r e s  han de tec tado  aumentos de 3 y 4 puntos en 
e l  % d e l  contenido d i g e s t i v o  cuando e l  n i v e l  de f i b r a  



Tabla nn 4.- H del cieqo y del estómago, oeso de coprdfaqas encon- 
fradas en el estómago a las 6 de la tarde v pH de las 
courdfagas 

pH +ciego pH es$6maqo 
pienso FAD % sss X -  e x - e  

Nivel de siqnificacidn xx NS 

a,b.- Las medias con superlndices son diferentes estadfsticamente (P< 0,051 

e.- error estadar 

x ?<0,05 

xx P<O,Ol 



de l o s  p iensos  aumentaba (Spreadbury y Davidson, 1978 
Machin y c o l  1980) . 

Sin  embargo, según se observa  en l a  t a b l a  no 3 e l  
p o r c e n t a j e  de f i b r a  no tuvo e f e c t o  s i g n i f i c a t i v o  a l  
a f e c t a r  en d i s t i n t o  s e n t i d o  a l o s  v a l o r e s  d e l  c i e g o  
y d e l  estómago. Es tos  r e s u l t a d o s  concuerdan con l o s  
ob ten idos  por Perez y c o l  (1982) ,  l o s  c u a l e s  observa-  
ron ,  a l  e s t u d i a r  l a  i n f l u e n c i a  de d i s t i n t o s  componen- 
t e s  qulmicos de l a  d i e t a  ( P r o t e i n a  b r u t a ,  f i b r a  b r u t a  
y r e l a c i ó n  EDJPD) sobre  l o s  componentes de l a  no ca-  
n a l  (contenido  d i g e s t i v o ,  a p a r a t o  d i g e s t i v o  vac io  y 
p i e l ) ,  que e r a  la  r e l a c i ó n  ED/PD l a  c a r a c t e r l s t i c a  
d e l  p ienso  que t e n i a  una mayor c o r r e l a c i ó n  con l a s  
v a r i a b l e s  e s t u d i a d a s  mien t ra s  que l a  f i b r a  b r u t a  no 
mejoraba l a  p red icc ión .  

Por l o  t a n t o ,  no parece  e x i s t i r  ninguna i n f l u e n c i a  
d e l  contenido  en f i b r a  de  l a  r a c i ó n  sobre  e l  rendimieq 
t o  a l a  c a n a l  de l o s  conejos  s a c r i f i c a d o s  a l o s  2 Kg. 

En l a  t a b l a  no 4 s e  recogen l o s  d a t o s  de pH de  e s -  
tómago y c i e g o ,  a s í  como e l  peso de  l a s  heces copró- 
f agas  encont radas  i n t a c t a s  en e l  estómago y s u  pH co- 
r r e spond ien te .  Como puede a p r e c i a r s e ,  e l  p ienso  no i~ 
f l u y ó  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  sobre  e l  pH d e l  estómago, 
mien t ra s  que e l  pH d e l  c i ego  aumentó significativa me^ 
t e  ( P c  0,011 a medida que aumentaba e l  con ten ido  en  
f i b r a  de l a  r a c i ó n  . 

E l  peso de l a s  heces  coprófagas  encont radas  en e l  
estómago aumentó s i g n i f i c a t i v a m e n t e  ( P <  0,OI) con e l  
contenido  en f i b r a  d e l  p ienso .  Es te  incremento r e f l e -  
j a ,  probablemente, l a  mayor producción de coprófagas  
en l o s  p iensos  con mds f i b r a  (Carabaño y c o l . ,  d a t o s  
s i n  p u b l i c a r )  . 

Como puede obse rva r se  en  l a  t a b l a  no 4 e l  pH de l a s  
coprófagas  f u e  similar a l  d e l  estómago. Es tos  d a t o s  
son concordntes  con los  c i t a d o s  por Gidenne y Lebas 
(19841, los  c u a l e s  af irman que e l  poder tampón de l a s  
heces coprófagas  en e l  estómago es de c o r t a  du rac ión ,  
en c o n t r a  de l a s  6 a 8 horas  de durac ión  c i t a d o  por 
o t r o s  a u t o r e s  ( G r i f f i t h s  y Davies, 1963, Hornicke, 
1981) 



Conclusiones - - - - - -  
Los r e s u l t a d o s  de e s t e  t r a b a j o  sus ten tan  l o s  de 

o t r o s  a u t o r e s  ace rca  de l a  necesidad de sumin i s t ra r  
un mínimo de f i b r a  en l a s  r ac iones  de l o s  conejos ,  ya 
que l a  disminución de dicho n i v e l  de f i b r a  provoca 
cambios s i g n i f i c a t i v o s  en e l  comportamiento d i g e s t i v o  

La c i f r a  que se recomienda en l a  p r d c t i c a  o s c i l a  
e n t r e  un 12-14% de f i b r a  b r u t a  (NRC, 1977, Lebas, 
1980) y e s  precisamente por debajo de este n i v e l  
(11,2-13,8% FB sss, 20% FAD) cuando se produce un au- 
mento no tab le  d e l  contenido d e l  c iego.  E s t e  aumento, 
unido a l a  b a j a  producción de heces coprófagas i n d i -  
c a  una escasa  renovación d e l  contenido ceca1 que pue- 
de da r  lugar  a un exceso de fermentación como parece  
deduc i r se  de su menor pH. 

Tambign pueden ob tenerse  conclus iones  ace rca  de l a  
i n f l u e n c i a  d e l  n i v e l  de almidón d e l  p ienso sobre l o s  
parámetros d i g e s t i v o s ,  ya que, una vez descontado e l  
e f e c t o  de l a  f i b r a  no e x i s t e  ninguna i n f l u e n c i a  sobre  
e l  contenido en almidón de l a  d i e t a .  Dado que e l  p r i n  
c i p a l  a p o r t e  de almidón en e l  pienso procede de l o s  
c e r e a l e s ,  puede deducirse  que siempre que e l  con ten i -  
do en f i b r a  de l a  r ac ión  sea  e l  adecuado, e l  n i v e l  
de i n c l u s i 6 n  de c e r e a l e s  puede l l e g a r  h a s t a  un 53%. 
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EFECTO DEL ACEITE DE SOJA SOBRE LA CAPACIDAD 

TERMOREGULATORIA DE LOS GAZAPOS 

A. Valentini, L. Gualterio, A. Finzi 

lstituto di Zootecnia, Facolta di Agraria, Universita 

della Tuscia, via De Lellis 0 1 100 VITER BO, 1 TA L Y. 

SUMMARY 

18 one day old rabbits from two Belier x NZW litters were randomly assig- 
ned to two groups. 00th groups suckled maternal milk, but one group received in 
addition, by oral forced administration, 0.5 mllday soybean oil during 7 days. 
After this period the animals were introduced in a climatic chamber and exposed 
unprotected to 15" C. of environmental temperature for 90'. Rectal temperature 
was measured at entervals of 30'. 

Treated rabbits showed rectal temperatures higher than controls both after 
60' and 90' of exposition to cold environmental temperature. (P ( 0.01 ). 

The results show that a higher leve1 of ingested energy improve the heat 
production capability of newborn rabbits exposed to low environmental tempera- 
tures. 

1 RESUMEN 

Se ha realizado un ensayo para averiguar si los gazapos recién nacidos pue- 
den aprovechar de un suplemento energético alimenticio para su termogénesis en 
períodos frios. 

18 gazapos recien nacidos de dos camadas Belier x Neozelandes blanco han 
sido asignados casualmente a dos grupos experimentales. Uno de los grupos, además 
de ser normalmente amamantado, recibió forzadamente cada día una cantidad de 
0.5 ml. de aceite de soja por una semana. 

Los gazapos, después de este período, fueron puestos, sin ninguna protec- 
ción, en una cámara climática a la temperatura ambiente de 15°C. por 90 minutos. 
La temperatura rectal fue tomada cada 30 minutos. 

Los gazapos tratados tuvieron una temperatura rectal mayor de los testimo- 
nios después de 60 y de 90 minutos de exposición al frio (P ( 0.01 1. 

Los resultados muestran que los gazapos pueden mejorar su capacidad de 
termoregulación al frio, aprovechando un mayor nivel energético alimenticio. 



El frio está considerado como una de las causas principales de muerte de 
los gazapos y de abandono de la camada por la madre (1 ). 

Por otra parte el gazapo, diferentemente de los recien nacidos de otros ma- 
míferos, tiene una buena capacidad de producir calor endógeno, además del tem- 
blor en casos extremos, para compensar la disminución de la temperatura ambiente 
(2) mediante su metabolismo que es inversamente proporcional con la misma (3). 
Esto se realiza por la movilización y utilización de los ácidos grasos libres (FFA) sea 
de los tejidos adiposos blancos sea de los pardos (4,5,6). 

La muerte del gazapo puede entonces ser considerada sea como la conse- 
cuencia de la incapacidad de producir calor proporcionalmente a la cantidad per- 
dida o bien como el resultado de una aportación insuficiente de energia alimenticia. 

Mientras la primera hipótesis no aparece de primera importancia (7), la se- 
gunda aparece más fundada en consideración de que el intérvalo entre las mamadas 
y la competición entre los gazapos puede determinar, en los más débiles, una insu- 
ficiente ingestión de leche. 

Un método para aumentar los FFA en el círculo hemático de los gazapos 
consiste en hacer ayunar la coneja dos días antes de parir para que sean moviliza- 
das las grasas de reserva (8); pero la utilización de estas es rápida y el método no 
parece tener utilidad en la cunicultura práctica (6). 

Aunque los conejos desde el destete aprovechen mal las grasas añadidas al 
cebo, (9, 10) hay que considerar que mejores resultados se pudieran obtener en 
los gazapos que tienen una elevada capacidad lipásica relacionada con la digestión 
de la leche (1 1). 

Con el propósito de averiguar si los gazapos pueden aprovechar de una 
mayor energia alimenticia a fin de termoregulación en períodos frios, se ha expe- 
rimentado el efecto de proporcionar aceite de soja a los gazapos además de la nor- 
mal mamada diaria. 

MATERIALES Y METODOS 

Fueron utilizados 18 gazapos recien nacidos de dos camadas contemporá- 
neas Belier x Neozelandés blanco divididos casualmente en dos grupos de 9. 

El peso medio inicial fu6 de 67,l g. (testimonios) y de 66,9 g. (tratado). 

A los gazapos tratados se propinaron cada día, además de la mamada, 0,5 
ml. de aceite de soja por una semana. La suministración del aceite se efectuó forza- 
damente por medio de una jeringa automática. El peso y la salud de los animales 
fueron controlados diariamente. 



A fin de la semana de tratamiento experimental, los gazapos fueron intro- 
ducidos, sin la protección del nidal, en una cámara climática regulada a la tempera- 
tura ambiente de 15" + / - 0,5" C por 90 minutos, es decir a una temperatura 
mucho más baja de la normal. Esta, a una semana de edad de los gazapos, tuviera 
que ser mayor de 30" C en el interior del nidal. 

Cada 30 minutos fue tomada la temperatura rectal (t.rect.) y fué empleado 
un termómetro electrónico de diodos (precisión + / - 0,05" C) introducido en el 
recto 4 cm. 

1 RESULTADOS 

El crecimiento de los gazapos, durante el experimento, fué cerca de 10,5 g. 
cada día en acuerdo con los datos de la literatura (12), sin diferencias significativas 
entre los dos grupos. Las condiciones de salud fueron normales. 

Como se ve en la figura 1, la temperatura rectal de los gazapos, expuestos a 
la temperatura ambiental de 15" C, baja muy rápidamente y se estabiliza cerca de 
los 37" C. En esta condición, en la cual todos los mecanismos de termoregulación 
están activados (1 31, la temperatura rectal de los gazapos abastecidos con aceite de 
soja resulta constantemente superior a la.de los testimonios (P i( 0,01). 

Fig. 1.- Variación de la temperatura rectal en gazapos recien nacidos 
expuestos a temperatura ambiente de 15" C. 

Hay que notar que la diferencia entre los grupos se manifiesta tan sólo 
cuando intervienen los mecanismos de termoregulación mientras que, en condicio- 
nes de termomeneutralidad ambiente, la diferencia no se evidencia. Con el abaste- 
cimiento de aceite de soja a los gazapos no hay entonces termoghesis inducida 
directamente por la dieta como observado en la rata (14). Los resultados, por el 
contrario, están en acuerdo con los observados en conejos de edad mayor de los 
utilizados en esta prueba (1 5). 

Un aumento de la energía alimenticia parece útil porque los gazapos pue- 
dan mejorar su capacidad termoreguladora contra el frio. 

La búsqueda futura puede entonces averiguar como y cuanto es posible 
aumentar el contenido lipídico de la leche de las conejas a fin de mejorar la capa- 
cidad de sobrevivir de los gazapos. 
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INTRODUCCION 

Ob ten ido  ya  a  l o  l a r g o  de l o s  ú l t i m o s  años una c i e r t a  c a n t i d a o  de 

r e s u l t a d o s  sob re  d i v e r s o s  a s p e c t o s  de l a  r e p r o d u c c i ó n  de l a  c o n e j a ,  se hace - 

c o n v e n i e n t e  aho ra  p r e s e n t a r  una v i s i ó n  i n t e g r a d a  de l o s  mismos que b i e n  p u d i e  

r a  ayudar  a  comprender a l g u n a s  de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  r e p r o d u c t i v a s  de l a  co- 

n e j a ,  s o b r e  t o d o  en l o  que c o n c i e r n e  a  s u  e x p l o t a c i ó n  como a n i m a l  p r o d u c t o r  - 
de carne.  

Pa ra  e l l o  y  en l o  que s i g u e  se p r e s e n t a n  l a s  c o n c l u s i o n e s  más d e s t a -  

cadas c o r r e s p o n d i e n t e s  a  cada una de l a s  f a s e s  de l a  r e p r o d u c c i ó n  en l a  cone- 

j a .  

I N I C I O  DE LA FUNCION REPRODUCTIVA 

P a r a  que l a  c o n e j a  pueda i n i c i a r  l a  r e p r o d u c c i ó n  es  n e c e s a r i o  que c u ~  

p l a  una s e r i e  de r e q u i s i t o s :  

1.- Grado de madurez adecuado de l a s  e s t r u c t u r a s  c e r e b r a l e s  que regu -  

l a n  l a  f u n c i ó n  r e p r o d u c t i v a .  

S 2.- D e s a r r o l l o  s u f i c i e n t e  d e l  a p a r a t o  r e p r o d u c t o r .  

3.- D e s a r r o l l o  c o r p o r a l  que l e  p e r m i t a  s o p o r t a r  e l  e s f u e r z o  r e p r o d u c -  

t i v o .  

Los  dos  rimer ros r e q u i s i t o s  h a b i t u a l m e n t e  e s t á n  a s o c i a d o s  a  una edad, 

de te rm inada  g e n é t i c a s e n t e  ( c a r á c t e r  r a c i a l ) .  A  d i c h a  edad y  en c o n d i c i o n e s  - 

no rma les  de a l i m e n t a c i ó n  se h a  a l canzado  y a  e l  d e s a r r o l l o  c o r p o r a l  a  que hace 

r e f e r e n c i a  e l  r e q u i s i t o  t e r c e r o ,  p e r o  cuando l a s  hembras j óvenes  se han mante  

n i d o  d u r a n t e  l a  f ase  p r e v i a  en c o n d i c i o n e s  de s u b n u t r i c i ó n  con l a  c o n s i g u i e n -  

t e  r e d u c c i ó n  de su  peso a  d i c h a  edad, se r e t r a s a  consecuentemente  l a  edad en 

que pueden i n i c i a r  s u  v i d a  r e p r o d u c t i v a .  Pese a  e l l o .  f i n a l i e n t e ,  y  aunque l a  



s u b n u t r i c i ó n  f u e r a  muy f u e r t e  d i c h o s  a n i m a l e s  m a n i f e s t a r i a n  a c t i v i d a d  r e p r o - -  

d u c t i v a  (LEVASSEUR y  THIBAULT, 1989) .  

Por  o t r a  p a r t e  e l  eng rasam ien to  p r e c o z  de l a s  hembras j óvenes  no es - 
deseab le  en p r i n c i p i o ,  dado que no se a d e l a n t a r í a  no tab lemen te  l a  a p a r i c i ó n  - 

de l a  p u b e r t a d  m i e n t r a s  p u d i e r a n  g e n e r a r s e  e f e c t o s  p e r j u d i c i a l e s  s o b r e  su  ac- 

t i v i d a d  r e p r o d u c t i v a  p o s t e r i o r .  

La  p r á c t i c a  b a s t a n t e  g e n e r a l i z a d a  de i n i c i a r  muy tempranamente l a  r e -  

p r o d u c c i ó n  de l a s  c o n e j a s  es d e s a c o n s e j a b l e  dado que p o r  l a  r e l a c i ó n  e x i s t e n -  

t e  e n t r e  e l  peso d e l  a n i m a l  y  su  t a s a  de o v u l a c i ó n  (GARCIA, 1982; PLA, 1984 ) ,  

t a l e s  hembras aún en e l  caso de a c e p t a r  l a  monta y  o v u l a r ,  l i b e r a r i a n  pocos - 

Óvu los  que, de se fecundados,  se r e d u c i r í a n  aún mds en número p o r  l a  a l t a  i n  - 
c i d e n c i a  de m o r t a l i d a d e s  e m b r i o n a r i a s  causadas p o r  e l  escaso d e s a r r o l l o  de ta 

l e s  a n i m a l e s  (PLA, 1984) .  

Una buena medida d e l  g rado  de madurez es, además de l a  edad, e l  peso /  

a l canzado  en r e l a c i ó n  a l  peso a d u l t o  c a r a c t e r í s t i c o  de l a  r a z a o  l í n e a - C a b e  - 

p r o p o n e r  p a r a  r a z a s  de c o n e j o  de f o r m a t o  medio. un peso v i v o  p r ó x i m o  a  l o s  - 

t r e s  k i l o s  a l  menos. con una edad ap rox imada  de c u a t r o  a  c u a t r o  meses y  medio  

como l í m i t e  i n f e r i o r  papa i n i c i a r  su  v i d a  r e p r o d u c t i v a .  

COMPORTAMIENTO SEXUAL. ACEPTACION DE LA MONTA 

Una de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d i f e r e n c i a l e s  de l a  c o n e j a  en r e l a c i ó n  a  - 
l a s  hembras de l a  mayo r í a  de l a s  e s p e c i e s  de l o s  mamí feros ,  es l a  a u s e n c i a  de 

c i c l o  e s t r a l  d e f i n i d o ,  es d e c i r ,  no t i e n e  o v u l a c i ó n  espontánea,  no  p r e s e n t a n -  

do tampoco un p e r i o d o  de c e l o  d e f i n i d o .  En l a  c o n e j a ,  además, l a  monta e j e r c e  

un e f e c t o  a d i c i o n a l  sumamente i m p o r t a n t e  como es l a  i n d u c c i ó n  de l a  o v u l a c i ó n .  

s i n  l a  c u a l  l a  r e p r o d u c c i ó n  es  i m p o s i b l e .  auqque hay que r e s a l t a r  e l  hecho de 

que l a  monta no s i empre  es e f i c a z  en e s t e  s e n t i d o  (PLA e t  a l . ,  1984b).  

A l  no  p r e s e n t a r  una f a s e  de c e l o  d e f i n i d o ,  es d i f i c i l  p r e c i s a r  en  que 

g rado  de a c t i v i d a d  s e x u a l  se e n c u e n t r a  una c o n e j a  en un momento dado.En o t r a s  

e s p e c i e s  se puede d e t e r m i n a r  con b a s t a n t e  e x a c t i t u d ,  pues a l  conoce r  e l  i n i - -  

c i o  d e l  c e l o  se puede d e t e r m i n a r  e l  momento ó p t i m o  de l a  monta. 



E l  Ún i co  i n d i c a d o r  e x t e r n o  v á l i d o  d e l  g rado  de a c t i v i d a d  s e x u a l  en l a  

c o n e j a  es l a  i n t e n s i d a d  de c o l o r a c i ó n  de l o s  l a b i o s  v u l v a r e s .  hab iéndose  l l e -  

gado a  e s t a b l e c e r  p o r  n u e s t r o  e q u i p o  (PLA, 1984)  una r e l a c i ó n  e v i d e n t e  e n t r e /  

l a  i n t e n s i d a d  de c o l o r a c i ó n  de l a  v u l v a  y e l  n i v e l  de a c t i v i d a d  o v á r i c a  r e f l e  

j a d o  p o r  e l  número de g randes  f o l i c u l o s ,  e s t a n d o  as imismo muy a s o c i a d a  d i c h a /  

i n t e n s i d a d  de c o l o r a c i ó n  con l a  f r e c u e n c i a  de a c e p t a c i ó n  de l a  monta (GARCIA, 

1982; GARCIA e t  a l . ,  1984; PLA e t  al . ,  1984a) .  como se puede comprobar  en l a  

f i g u r a  1, en  l a  que cabe además r e s a l t a r  e l  hecho de que en e l  c o n j u n t o  de - 

p r e s e n t a c i o n e s  c o n t r o l a d a s  s ó l o  a p r o x i i a d a m e n t e  una c u a r t a  p a r t e  de l a s  cone- 

j a s  m a n i f e s t a r o n  c o l o r a c i o n e s  i n t e n s a s  ( r o j a  y v i o l á c e a )  de sus  l a b i o s  v u l v a -  

r e s  en un momento dado (PLA, 1984) .  

La  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  i n t e n s i d a d  de c o l o r a c i ó n  de l a  v u l v a  y  e l  compor 

t a m i e n t o  de monta se man t i ene  sea c u a l  f u e s e  e l  e s t a d o  r e p r o d u c t i v o  de l a  co- 

n e j a  de t a l  forma que l a s  n u l í p a r a s ,  que acep tan  l a  monta más f r e c u e n t e m e n t e 1  

que l a s  no n u l i p a r a s ,  p r e s e n t a n  una mayor f r e c u e n c i a  de c o l o r a c i ó n  i n t e n s a  de 

l o s  l a b i o s  v u l v a r e s  según puede o b s e r v a r  en l a  f i g u r a  2 (PLA, 1984) .  

Es i n t e r e s a n t e  r e s a l t a r  que, en e s t e  mismo t r a b a j o  (PLA, 1984) ,  den-- 

t r o  d e l  g rupo  de c o n e j a s  l a c t a n t e s ,  se o b s e r v a r o n  d i f e r e n c i a s  a l t a m e n t e  s i g n i  - 
f i c a t i v a s  en c u a n t o  a l  número de gazapos l a c t a n t e s  en e l  momento de l a  p r e s e l  

t a c i ó n  a l  aacho, e n t r e  l a s  que acep tan  (5 .892)  o  no (6 .817)  l a  non ta ,  de t a l  

f o rma  que l a s  que acep tan  l a  monta t i e n e n ,  de promedio ,  un gazapo menos que - 

l a s  que rechazan  a l  i a c h o ,  l o  que p u d i e r a  i n d i c a r  un c i e r t o  e f e c t o  d e l  amaman 

t a m i e n t o  sob re  e l  compo r tam ien to  de monta. 

En c u a l q u i e r  caso, se o b s e r v a  que l a  f r e c u e n c i a  de a c e p t a c i ó n  de l a  - 

n o n t a  es t a n t o  menor c u a n t o  mayor es e l  número de l a c t a n t e s ,  l o  que conduce a  

que e s t a s  c o n e j a s  r e q u i e ~ a n  un n a y o r  número de p r e s e n t a c i o n e s  h a s t a  su  acep ta -  

c i ó n .  

E l  t i empo  t r a n s c u r r i d o  desde e l  p a r t o  a n t e r i o r  es o t r o  f a c t o r  cuyos - 

e f e c t o s  sob re  e l  compo r tam ien to  de monta han s i d o  e s t u d i a d o s  (GARCIA, 1982; - 

PLA, 1984; GARCIA e t  al . ,  1982) .  A e s t e  r e s p e c t o  se h a  o b t e n i d o  una nayo r  fre 

c u e n c i a  de a c e p t a c i ó n  en l a  p r i m e r a  p r e s e n t a c i ó n  p o s t p a r t o  ( 1 0  d i a s  después - 



Conejas sacrificadar inmedia--te d u p u e 3  de la pruent ic ión .  



F I G U R A  2 :  

Porcentaje de KEPTACION DE U R i N T A .  según el estado de 
1ac:ación y la :oloraclir de la vulva. en el conjunto de lía non- 
tas con croiadaa . 
í P - p6lida. R - rosada. Rf - roja, V viollcea). 



d e l  mismo), cayendo después d i c h a  f r e c u e n c i a  h a s t a  l a  q u i n t a  y  s e x t a  p r e s e n t a  - 
c i ó n  en que se obse rva  una l i g e r a  r e c u p e r a c i ó n  ( F i g .  3 ) ,  hay que p u n t u a l i z a r /  

que l o s  an ima les  s o l o  se p r e s e n t a n  a l  macho l o s  v i e r n e s  y  sábados de cada se- 

mana. 

A s í  pues, y  a  l a  v i s t a  de l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  en e s t e  t r a b a j o ,  - 
cabe a f i r m a r  que l a  p r i m e r a  p r e s e n t a c i ó n  e j e r c e  un e f e c t o  d i f e ~ e n c i a l  sob re  - 

e l  compor tamiento  de monta, en r e l a c i ó n  con e l  r e s t o  de l a s  p r e s e n t a c i o n e s .  

E l  e v i d e n t e  aumento en l a  p r o p o r c i ó n  de c o n e j a s  con v u l v a  p á l i d a  has- 

t a  l a  t e r c e r a  p r e s e n t a c i ó n ,  a l  mismo t i empo  que l a p r o ~ o r c i ó n d e ~ c o n e j a s c o n  - 
v u l v a  r o j a  p r e s e n t a  su máxima d e p r e s i ó n  en l a  segunda, y  a l g o  menos en l a  t e r  - 
ce ra ,  deno ta  l a  p o s i b l e  e x i s t e n c i a  de un e f e c t o  n e g a t i v o  sob re  l a  a c t i v i d a d  - 
o v á r i c a  deb ido  a l  e s t i m u l o  d e l  amamantamiento. 

Ya que en t a l e s  t r a b a j o s  l a  p r i m e r a  p r e s e n t a c i ó n  p o s t p a r t o  se r e a l i z a  

a  l o s  d i e z  d í a s  d e l  mismo, no se pudo abo rda r  e l  e s t u d i o  d e l  compor tam ien to  - 
de monta desde e l  momento d e l  p a r t o . s i b i e n  h d y u n a ~ c o i n c i d a n c i a a b s o l u t a  e n t r e  

t o d o s  l o s  a u t o r e s  en cuan to  a  d e t e c t a r  l a  e x i s t e n c i a  de un f u e r t e  e s t r o  p o s t -  

p a r t o ,  d isminuyendo después mucho l a  a c t i v i d a d  sexua l ,  aunque manten iendo u n  

c i e r t o  n i v e l  a  l o  l a r g o  de t o d a  l a  l a c t a c i ó n  (BEYER y  RIVAVA, 1969; YASCHINE. 

e t  al . .  1967). como se ha p o d i d o  comprobar p o r  n u e s t r o  equ ipo  a  p a r t i r  de l o s  

d i e z  d í a s  p o s t p a r t o .  

En l o s  d i v e r s o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  p o r  n o s o t r o s  en l o s  que se tomó - 

en c o n s i d e r a c i ó n  e l  e f e c t o  de l a  época d e l  año sob re  l a  a c e p t a c i ó n  de l a  mon- 

t a  (GARCIA, 1982; GARCIA e t  al . ,  1982; PLA e t  al . ,  1984),  l o s  r e s u l t a d o s  son 

poco conc luyen tes ,  deb ido  p o s i b l e m e n t e  a  que, de un ario a  o t r o ,  pueden p r e s e n  

t a r s e  n o t a b l e s  d i f e r e n c i a s  en l a s  c o n d i c i o n e s  c l i m a t i c a s  de cada una de l a s  - 
épocas. 

Lo a n t e r i o r  o b l i g a r i a  a  que en f u t u r o s  t r a b a j o s  de e s t a  í n d o l e  se c o l  

s i d e r e ,  no t a n t o  l a s  épocas d e l  ario, f i j a d a s  a r b i t r a r i a m e n t e ,  s i n o  l a s  v a r i a -  

c i o n e s  de l a  d u r a c i ó n  d e l  d í a  y  l a  t e m p e r a t u r a  a s í  como sus i n t e r a c c i o n e s .  



F I G U R A  3: 

Porcentaje <a ACEP?ACII:l 3E LA ;.:OEITA. re& e i  número Ce 
presentición J :a coloraca6o de La vulva. en c o n e ~ u  M nuliparn?. 
(P - p.A?ida, R ro~adc. ?! - rc:a, V = v:cliceai. 

Aceptan la eonta [1 :¡o la acestm 

1 

i 
I R ,  V P  



OVULACION 

Pa ra  que se p roduzca  l a  o v u l a c i ó n  se r e q u i e r e  l a  p r e s e n c i a  a  n i v e l  de 

o v a r i o  de un número s u f i c i e n t e  de f o l i c u l o s  p r e o v u l a t o r i o s ,  l a  p r o d u c c i ó n  p o r  

e s t o s  de un n i v e l  s u f i c i e n t e  de es t rógenos  y  f i n a l m e n t e  e l  e s t í m u l o  c o i t a l  - 
que d e t e r m i n a r á  l a  descarga o v u l a n t e  (GARCIA e t  al . .  1984).  E x i s t e ,  p o r  t a n t o ,  

una e s t r e c h a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  causas de l a  m a n i f e s t a c i ó n  d e l  compor tam ien to  

de monta,y l a s  que de te rm inan  e l  desencadenamiento  de l a  o v u l a c i ó n .  

La monta no s iempre desencadena e l  mecanismo de l a  o v u l a c i ó n ,  hab ién -  

dose comprobado p o r  n u e s t r o  equ ipo,  que e x i s t e  una r e l a c i ó n  e n t r e  e l  g rado  de 

i n t e n s i d a d  de c o l o r a c i ó n  de l a  v u l v a ,  l a  t a s a  de a c e p t a c i ó n  de l a  monta, y  l a  

f r e c u e n c i a  de desencadenamiento de l a  o v u l a c i ó n  p o s t e r i o r .  

A s i , e n t r e  l a s  c o n e j a s  que acep tan  l a  monta, e l  p o r c e n t a j e  de l a s  que/ 

ovu lan ,  d e n t r o  de cada c o l o r a c i ó n ,  s i g u e  una e v o l u c i ó n  p a r a l e l a  a  l a  i n t e n s i -  

dad de e s t a :  muy pequefio en l a s  c o n e j a s  de v u l v a  p á l i d a  y  e l evado  e n l a s  de - 

v u l v a  r o j a  o  v i o l á c e a  (PLA, 1984) F i g .  5. D i c h o  e f e c t o  ha s i d o  d e t e c t a d o  p o r /  

o t r o s  a u t o r e s  (LEFEBRE 6 t  a l . ,  1976; DELAVEQU, 1978).  

También se ha  p o d i d o  comprobar que l a  i n d u c c i ó n  de l a  o v u l a c i ó n  es - 

más e f i c a z  en l a s  c o n e j a s  n u l i p a r a s  que en a q u e l l a s  que ya han t e n i d o  a l g ú n  - 
p a r t o ,  s i e n d o  en e s t a s  ú l t i m a s  de d e s t a c a r  que en l a s  c o n e j a s  l a c t a n t e s  e l  - 

t a n t o  p o r  c i e n t o  de hembras que o v u l a n  es  menor ( F i g .  6).  E s t o  es  l ó g i c o  s i  - 

se t i e n e  en c u e n t a  que en l a s  hembras l a c t a n t e s  que son p r e s e n t a d a s  a l  macho/ 

predominan l a s  c o l o r a c i o n e s  p á l i d a s  y  rosadas,  menos s u s c e p t i b l e s  de o v u l a r .  

E l  amamantamiento pa rece  e j e r c e r  un e f e c t o  i n h i b i d o r  sob re  l a  i nduc - -  

c i ó n  de l a  o v u l a c i ó n ,  de t a l  fo rma que c u a n t o  16s gazapos t e n g a  una cone ja ,  - 
más d i f i c i l  s e r á  que ovu le .  

Se ha  e s t u d i a d o  tamb ién  e l  p o r c e n t a j e  de i n d u c c i ó n  de l a  o v u l a c i ó n  s e  

gún e l  número de p r e s e n t a c i ó n  p o s t p a r t o  y pa rece  d e t e c t a r s e  un e f e c t o  i n h i b i -  

d o r  d e l  amanantamiento en l a  l a  y 2s p r e s e n t a c i ó n  p o s t p a r t o  según l a  F i g .  7. 

E f e c t o  que ya  en l a  3$ p r e s e n t a c i ó n  pa rece  r e d u c i r s e ,  p o s i b l e m e n t e  d e b i d o  a  - 
l a  r e d u c c i ó n  en  l a  i n t e n s i d a d  de amamantamiento. 



Fhlicb Rosa Rulo Vida- 



Porcentaje de :PTOUCCIO:I DE '3. 0VüUCID: l .  según e l  estado 
de lacrnción. En l a  parte superior s e  1r.cluye &e* l a  coloración !e 
? A  vulva en Ir monta. 
( N  - n u l l ~ a r a s .  :iL - no n u l f p ~ a r  no l a c - a t e a .  L - m nuli jaras  :ac- 

+ a t e s i .  
( ?  - 7dl i ea .  R - rosada. R j  - ro;a. V = vio1áce.a). 



Porcencajr de IIiüCCCiOtI DE ItiDUCCION DE U OWLACICN. aeg-in 
? ?  n k e r o  de presen'ación. En l a  parte superior se  incluye a d d s  la  co- 
loraclón de l a  vulva en l a  monta. 
( P  - p41:Ca. i7 = rosada. R j  - roja. V = violdceai .  

.. . ..ucero oe Joncaa controladas. 



TASA DE OVULACION 

Las v a r i a c i o n e s  en l a  t a s a  de o v u l a c i ó n  en f u n c i ó n  de l a  c o l o r a c i ó n  4 

de l a  v u l v a  son mínimas, a  excepc ión  de l a  v u l v a  p d l i d a  a s o c i a d a a  una . t a s a  de 

o v u l a c i ó n  menor (PLA, 1984) .  

De l o s  grupos de c o n e j a s  e s t u d i a d a s  en l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  p o r  - 

n u e s t r o  grupo podemos d e c i r  que l a  t a s a  de o v u l a c i ó n  es mayor en l a s  no n u l i -  

p a r a s  que en l a s  n u l i p a r a s ,  en f u n c i ó n  d e l  e f e c t o  que e j e r c e  e l  mayor peso - 
c o r p o r a l  sob re  l a  t a s a  de ovuhac ión.  En l a s  no n u l i p a r a s ,  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  

l a c t a n t e s  y  no l a c t a n t e s ,  se debe a  un e f e c t o ,  p o s i t i v o ,  d e l  amamantamiento - 
sob re  l a  t a s a  de o v u l a c i ó n ,  i ndepend ien temen te  de l a s  v a r i a c i o n e s  en e l  peso/  

d e l  an ima l  ( F i g .  9).  

S i  es tud iamos l a  e v o l u c i ó n  de l a  t a s a  de o v u l a c i ó n  en f u n c i ó n  d e l  nú- 

mero de p r e s e n t a c i o n e s  p o s t p a r t o  r e q u e r i d a s  , L p a r a  

l a  i n d u c c i ó n  de l a  o v u l a c i ó n  se o b s e r v a  que en l a  1s y  2s p r e s e n t a c i ó n  p o s t  

p a r t o ,  cuando l a  f r e c u e n c i a  de o v u l a c i ó n  es  mayor, l a  t a s a  de o v u l a c i ó n  es  - 

más r e d u c i d a .  m i e n t r a s  que en l a  t e r c e r a  p r e s e n t a c i ó n ,  en l a ~ q u e  l a  p r o b a b i l i  

dad de o v u l a r  es más e levada ,  se o b s e r v a  una menoo t a s a  de o v u l a c i ó n  (F ig . lO ) ,  

l o  que p u d i e r a  deberse a  l a s  f r e c u e n c i a s  d i f e r e n c i a l e s  de monta en f u n c i ó n  de 

l a s  d i s t i n t a s  c o l o r a c i o n e s  de v u l v a  y s u  r e p e r c u s i ó n  p o s t e r i o r  sob re  l a s  f r e -  

cuenc ias  de i n d u c c i ó n  de l a  o v u l a c i ó n  (PLA, 1984). 
PEJIIDAS DURANTE LA GESTACIIN 

La t a s a  de o v u l a c i o n  r e p r e s e n t a  e l  numero maximo p o t e n c i a l  de c r i a s  - 
que puede t e n e r  una c o n e j a  en cada semana. S i n  embargo e l  número de c r i a s  que 

r e a l m e n t e  t i e n e n  l a s  c o n e j a s  es  s i s t e m d t i c a m e n t e  más r e d u c i d o  que d i c h a  t a s a /  

de o v u l a c i ó n ,  r e f l e j o  c l a r o  de una s e r i e  de p é r d i d a s  de ó v u l o s  o  embr iones d! 

r a n t e  e l  p roceso  de l a  f ecundac ión  o  g e s t a c i ó n  (GARCIA e t  al., 1983a).  Además 

un c i e r t o  número de c o n e j a s  que expe r imen tan  o v u l a c i ó n ,  como consecuenc ia  de 

una monta f é r t i l ,  no l l e g a n  a  t e n e r  camada. En e s t o s  casos debe h a b l a r s e  de - 
p é r d i d a s  t o t a l e s  de ó v u l o s  o  embr iones cuyas causas son p o s i b l e m e n t e  d i s t i n - -  

t a s  a  a q u e l l a s  que o r i g i n a n  l a s  p é r d i d a s  p a r c i a l e s  a n t e r i o r m e n t e  c i t a d a s  (PLA, 

1984). 

E l  e s t u d i o  d e l  p r i m e r  t i p o  de p é r d i d a s  ( p é r d i d a s  p a r c i a l e s )  ha  l l e v a -  



FIGURA 9 :  

TASA DE C W L C I O N  (valor d i o  f error ffpicol. se* -1 
estado de 1actac:ón. En i a  parte superior le :ncldye daaL La co:or.-- 
ción de vulva en la monta. 
( N  - nulfparas. NL - no nul; >aras no licc&tea. L - rro milparas lac- 
-&tea). 
(P - pálida. R - rosada. R! - roja. V violdcea). 



FIGURA 10: 

:ASA 3E O W U C i O I l  (valor medio : error tipico), se~:r. el 
* e n  de presentacldn. en conejas no nuliparas. En 1. parte super-cr 
ae  ccnsidera ademb 1 i  coloraci6n de vulva en la eanri. 
i P  = pAllCa. 4 - rosada. Rj - roja. V - violdceai. 



do a  l a  c o n c l u s i ó n  de que en t o r n o  a l  31% de l o s  Óvu los  l i b e r a d o s  se p i e r d e n  - 
d u r a n t e  e l  p r o c e s o  de l a  f ecundac ión  o  p r i m e r a s  e t a p a s  de l a  g e s t a c i ó n ,  s i e n -  

do l a s  causas p o s i b l e s  de e s t e  t i p o  de p é r d i d a s ,  a l  menos en c i e r t a  p a r t e ,  c a  

r a c t e r í s t i c a s  d e f e c t i v a s  de l o s  p r o p i o s  embr iones.  En l a s  f a s e s  s i g u i e n t e s  de 

l a  g e s t a c i ó n  ( a  p a r t i r  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de l a  p l a c e n t a )  y h a s t a  e l  p a r t o ,  

s i g u e n  p r o d u c i é n d o s e  p é r d i d a s  p a r c i a l e s  de embr iones ( en t o r n o  a  un 10%),que 

pueden achaca rse  t a n t o  d c a r a c t e r í s t i c a s  d e f e c t i v a s  de l o s  p r o p i o s  embr i ones /  

como a  l a  compe tenc ia  e n t r e  p l a c e n t a s  p o r  e l  e s p a c i o  u t e r i n o  (GARCIA e t  a l . , -  

1983b; PLA e t  a l . ,  1983) .  

En c u a n t o  a  l a s  p é r d i d a s  t o t a l e s  de embr i ones  d u r a n t e  l a  f e c u n d a c i ó n  

y p r i m e r a s  e tapas  de l a  g e s t a c i ó n  p r e s e n t a n  un v a l o r  d e l  14.15%. En l a s  Ú l t i -  

mas f a s e s  de l a  g e s t a c i ó n  y h a s t a  e l  p a r t o ,  p r e s e n t a n  un v a l o r  oe 5% s i e n d o  - 

en ambas f a s e s  l a  p o s i b l e  causa  de t a l e s  p é r d i d a s  t o t a l e s ,  a l t e r a c i o n e s  f i s i o  - 

l ó g i c a s  de l a  hembra que conducen a  un menor d e s a r r o l l o  de l a s  es t r uc tu ras ,o9ác i cas  

y  u t e r i n a s  (PLA, 1984) .  

INFERTILIDAD 

Cuando una hembra se m a n i f i e s t a  r e a c i a  s i s t e m á t i c a m e n t e  a  a c e p t a r  l a  

monta o,aceptándola,  no r e s u l t a  g e s t a n t e ,  cabe a p l i c a r  un t r a t a m i e n t o  hora: 

n a l  que p e r m i t a  o b t e n e r ,  en aprox imadamente  un 68% de casos,  una ú l t i m a  cama 

da a n t e s  de su  e l i m i n a c i ó n  y s u s t i t u c i ó n  p o r  o t r a  nueva hembra (TORRES e t  - 

a l . ,  1983) .  D i c h o  t r a t a m i e n t o  c o n s i s t i r í a  en  una i n y e c c i ó n  i n t r a m u s c u l a r  de /  

80-100 un idades  i n t e r n a c i o n a l e s  de PMSG y l a  monta, t r e s  d í a s  después, p o r  - 

e l  macho. E s t a  a p l i c a c i ó n  s o l o  se debe rá  e f e c t u a r  una s o l a  vez, en hembras -; 

que p o s t e r i o r m e n t e  a l  t r a t a m i e n t o  se e l i m i n a r a n  i nexcusab lemen te ,  pues d i c h a  

hormona p roduce  a n t i c u e r p o s  anti-PMSG en l a s  c o n e j a s  t r a t a d a s  que i m p i d e n  l a  

r e s p u e s t a  a  s u c e s i v o s  t r a t a m i e n t o s  h a s t a  t r a n s c u r r i d o s  v a r i o s  meses. 

CONCLUSIONES 

1.- No es c o n v e n i e n t e  a p r e s u r a r  l a  e n t r a d a  en r e p r o d u c c i ó n  de l a s  hembras. 

2.+ La a l i m e n t a c i ó n  de l o s  a n i m a l e s  que van a  c o n s t i t u i r  hembras r e p r o d u c t o - -  

r a s  ha de s e r  s u f i c i e n t e  p a r a  p e r m i t i r  e l  d e s a r r o l l o  ó p t i m o  de d i c h o s  a n i  



males  p r e v i o  a  s u  e n t r a d a  en r e p r o d u c c i ó n .  

3.- Se hace i m p r e s c i n d i b l e  e l  c o n t r o l  de l a  i n t e n s i d a d  de l a  c o l o r a c i ó n  de - 
l o s  l a b i o s  v u l v a r e s  a n t e s  de l a  p r e s e n t a c i ó n  a l  macho, p o r  l a s  i m p l i c a c i o  . - 
nes que e l l o  t i e n e  s o b r e  e l  é x i t o  de d i c h a  p r e s e n t a c i ó n  e  i n c l u s o  de l a  - 

o v u l a c i ó n .  

4.- La mayor p a r t e  de l o s  f a l l o s  de p a l p a c i ó n  observados se deben a  l a  no  i n -  

d u c c i ó n  de l a  o v u l a c i ó n  p o r  l a  monta. 

5.- A l  e s t a b l e c e r  l o s  c r i t e r i o s  de e l i m i n a c i ó n  p o r  causas r e p r o d u c t i v a s  debe- 

r á  tomarse en c o n s i d e r a c i ó n  e l  e f e c t o  que e l  amamantamiento gene ra  s o b r e /  

l a  a c e p t a c i ó n  d e l  macho y  l a  i n d u c c i ó n  de l a  o v u l a c i ó n .  Pud iéndose p r o p o -  

n e r  que nunca una c o n e j a  debe s e r  e l i m i n a d a  p o r  l a s  causas a n t e r i o r e s ,  en 

t a n t o  no haya s i d o  p r e s e n t a d a  a l  macho con p o s t e r i o r i d a d  a l  d e s t e t e  de l o s  

gazapos. 
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NIVELES DE ACTIVIDAD OVARICA ASOCIADOS AL COKPORTAMIENTO DE MONTA 
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C á t e d r a  de F i s i o g e n é t i c a  An ima l .  E.T.S.I. Agrónomos 

U n i v e r s i d a d  P o l i t é c n i c a .  V a l e n c i a .  C/Camino de Vera  no 14 

INTRODUCCION 

E l  desencadenamiento  de l a  o v u l a c i ó n  e x i g e ,  en l a  c o n e j a ,  l a  e s t i m u l a  - 

c i ó n  c o i t a l .  E s t a  c a r a c t e r í s t i c a  f i s i o l ó g i c a  i m p l i c a  l a  no e x i s t e n c i a  de un - 
c i c l o  r e p r o d u c t o r  de d u r a c i ó n  c o n s t a n t e ,  dado que d i c h a  o v u l a c i ó n  no t i e n e  - 

p o r  qué p r o d u c i r s e  en un momento dado. 

No o b s t a n t e ,  p u e s t o  que l a  p e r d u r a b i l i d a d  de l o s  f o l í c u l o s  que han a l  

canzado e l  es tado  p r e a n t r a l  es l i m i t a d a ,  c a b r i a  e s p e r a r  que en l a  cone ja ,  aun - 

que no de f o rma  e s t r i c t a ,  s í  que p r e s e n t a r a n  c i c l o s  r e p r o d u c t i v o s  asoc iados  a  

l a  e v o l u c i ó n  en e l  t i empo  de sus p o b l a c i o n e s  f o l i c u l a r e s .  

Hab iéndose r e a l i z a d o  ya un e s t u d i o  de p o b l a c i o n e s  f o l i c u l a r e s ,  en co- 

n e j a s ,  en e l  momento de su  p r e s e n t a c i ó n  a l  macho, en e l  que se e s t a b l e c i e r o n 1  

c i n c o  c a t e g o r i a s  f o l i c u l a r e s  (PLA e t  a1.,1964),  se p r e t e n d e  ahora ,  en ba - 
se a  d i c h a s  c a t e g o r i a s  d i l u c i d a r  l a s  causas que d e t e r m i n a n  l a  t r a n s i c i ó n  des- 

de una s i t u a c i ó n  de a c e p t a c i ó n  de l a  monta a  l a  de no a c e p t a c i ó n .  

MATERIAL Y METODOS 

Se han u t i l i z a d o  92 c o n e j a s ,  de f o r m a t o  medio, a l o j a d a s  en c o n d i c i o - -  

nes de ambiente  c o n t r o l a d o  con 16 h o r a s  de i l u m i n a c i ó n  d i a r i a .  La e n t r a d a  en/  

r e p r o d u c c i ó n  se r e a l i z a  a  l o s  c u a t r o  meses y medio  de edad. Después de un p a r  - 
t o ,  no se p r e s e n t a n  l a s  c o n e j a s  a l  macho h a s t a  t r a n s c u r r i d o s  d i e z  d í a s  d e l  - 

mismo. Las  p r e s e n t a c i o n e s  a l  macho son semanales a  d í a  f i j o .  

Las  c o n e j a s  u t i l i z a d a s  en e s t a  e x p e r i e n c i a  f u e r o n  p r e s e n t a d a s  a l  ma- 

cho, anotando s i  acep taban  o  no l a  monta, s a c r i f i c á n d o l a s  a  c o n t i n u a c i ó n  y ex - 
t i r p á n d o l e s  e l  a p a r a t o  r e p r o d u c t o r .  Los  o v a r i o s  se i n c l u y e r o n  en p a r a f i n a  y  - 

f ue ron  c o r t a d o s  en s e c c i o n e s  de 4 0 ~ ,  de l a s  que se s e l e c c i o n ó  u n e  de cada - 
s i e t e ,  que después se t i i í i e r o n  con h e m a t o x i l i n a - e o s i n a .  





l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  c o r r e l a c i j n  e n t r e  l a s  ~ d t c g o r i a s  f o l i c u l d i ~ r ~  be - 

p r e s e n t a n  en e l  c u a d r o  2 .  Se o b s e r v a  que  d i c h o s  c o e f i c i e n t e s  a l c a n z a n  v a l o r e s  

e n  g e n e r a l  b a j o s ,  s i e n d o  n e g a t i v o  e l  s i g n o  de l o s  que r e l a c i o n a n  d l a s  c a t e g o  - 
r í a s  de pequeño  tamaño c o n  l a s  de mayor  tamaño,  t a n t o  en e l  g r u p o  de c o n e j a s /  

que m o n t a n  como e n  e l  de l a s  que no montan  o  en e l  g l o b a l .  

C o r r e l a c i o n e s  de N 1 .  N 2 ,  N 3 ,  N . 1 7 N S .  

N5 

V a l o r e s  s i g n i f i c a t i v o s  a l  99% 

P o r  o t r a  p a r t e ,  y p e s e  a  s e r  b a j o s  l o s  c o e f i c i e n t e s  de c o r r e l a c i ó n ,  - 

es  c o n v e n i e n t e  c o n t r a s t a r  h a s t a  qué  p u n t o  l a  mayor o menor c u a n t í a  de una  c a -  

t e g o r i a  f o l i c u l a r  e s t á  c o n d i c i o n a d a  p o r  e l  r e s t o  de c a t e g o r í a s  f o l i c u l a r e s  - 
que l e  acompaiian. P a r a  e l l o  se r e a l i z a r o n  l o s  c o r e s p o n d i e n t e s  a n á l i s i s  de  r e -  

g r e s i ó n  STEPWISE c u y o s  r e s u l t a d o s  se  p r e s e n t a n  e n  e l  c u a d c o 3 .  O b s é r v e s e  que,-  

e n  c u a l q u i e r  c a s o .  l o s  c o e f i c i e n t e s  de  d e t e r m i n a c i ó n  n o  s u p e r a n  n u n c a  t l  0.50 

l o  que p e r m i t e  s u p o n e r  que  e l  número  de f o l í c u l o s  e n  c a d a  u n a  de l a s  c a t e g o - -  

r í a s  s ó l o  depende  e n  c i e r t a  m e d i d a  d e l  n ú i e r o  de f o l i c u l o s  p r e s e n t e s  e n  l a s  - 

r e s t a n t e s  c a t e g o r í a s .  E s t o  o b l i g a  a c o n s i d e r a r  l a  e x i s t e n c i a  de a l g ú n  o t r o  . 



C U A O í n  - 3 

Regresión STEWISL. Variables Deptndientea: el n* de foliculos de cada una de las categorias. 

Variable. Independientes el n* de folículos de las restantes utepriaa en cada cano. En cmejas de o dfur que WONTM. Nü 
MONTAN y GLOBAL. 



f a c t o r  l i g a d o  a  l a s  mismas que p u d i e r a  a c t u a r  s o b r e  cada una de e l l a s  de f o r  

ma d i f e r e n c i a l .  Pues to  que en e l  p r e s e n t e  t r a b a j o ,  en r a z ó n  de l a s  t é c n i c a s  - 
u t i l i z a d a s ,  no se pudo e s t a b l e c e r  d i s t i n c i ó n  a l g u n a  e n t r e  f o l í c u l o s  a t r é s i c o s  

y  no a t r é s i c o s ,  cabe pensa r  que é s t a  sea l a  causa que enmascare l a  dependen-- 

c i a  e n t r e  c a t e g o r í a s  f o l i c u l a r e s ,  r e d u c i e n d o  a s í  e l  c o e f i c i e n t e  de d e t e r m i n a -  

c i ó n .  

DISCUSION 

A  l a  v i s t a  de l o s  r e s u l t a d o s  a n t e r i o r e s  puede a f i r m a r s e  que l a s  cone- 

j a s  que acep tan  s e r  montadas t i e n e n  más f o l í c u l o s  de mayor tamaño que l a s  que 

rechazan  l a  monta, p resen tando  además menos f o l í c u l o s  en l a s  c a t e g o r í a s  de me 

n o r  tamaño que é s t a s .  

Po r  o t r a  p a r t e ,  c u a n t o  mayor es e l  número de f o l í c u l o s  en l a s  ca tego -  

r í a s  de mayor tamaño, menor es e l  número de pequeííos f o l í c u l o s ,  pud iendo  pen- 

s a r s e  p o r  t a n t o  en l a  e x i s t e n c i a  de un mecanismo que a c t ú e  de manera d i f e r e n -  

c i a l  en e l  c r e c i m i e n t o  de l o s  f o l í c u l o s  de pequeño y  g r a n  tamaño. 

Pues to  que l o s  grandes f o l í c u l o s  son l o s  que d e t e r m i n a n  l a  mayor p a r -  

t e  de l a  t a s a  de e s t r ó g e n o s  c i r c u l a n t e  (THIBAULT y  LEVASSEUR, 1979) ,  c a b r í a  - 

suponer ,  en p r i n c i p i o ,  que d i c h o  a l t o  n i v e l  de e s t r ó g e n o s  d e t e r m i n a r a  una ac- 

c i ó n  de t i p o  n e g a t i v o  s o b r e  l a  c a p a c i d a d  de c r e c i m i e n t o  de l o s  pequeños f o l í -  

c u l o s  a n t r a l e s  que e x p l i c a r a  l o  a n t e r i o r .  S i n  embargo, dado que l o s  e s t r ó g e - -  

nos s ó l o  e j e r c e n  un e f e c t o  de r e f u e r z o  de l a  a c c i ó n  p r o p i a  de l a  FSH sob re  - 

l a s  p r i m e r a s  e tapas  d e l  d e s a r r o l l o  f o l i c u l a r  p o s t - a n t r a l  (THIBAULT y  LEVASSEUR, 

19791, no  cabe pensa r  en una a c c i ó n  d i r e c t a  i n t r a o v á r i c a ,  de c a r á c t e r  n e g a t i -  

vo, de l o s  grandes f o l í c u l o s ,  r e g u l a d o r a  d e l  número de pequeños f o l í c u l o s  an- 

t r a l e s .  

Una e x p l i c a c i ó n  más adecuada d e l  fenómeno a q u í  obse rvado  p o d r í s  s e r  - 

e l  que l a  e l e v a d a  t a s a  de s e c r e c i ó n  de e s t r ó g e n o s ,  y a  c i t a d a ,  p o r  p a r t e  de - 

l o s  grandes f o l í c u l o s  e j e r c i e r a  un r e t r o c o n t r o l  n e g a t i v o  s o b r e  l a  s e c r e c i ó n  - 
+ i p l + & ~  

( y  en c o n c r e t o  de FSH. . e s e n c i a l ,  como ya se ha d i c h o ,  d u r a n t e  - 
t o d o  e l  c r e c i m i e n t o  f o l i c u l a r  p o s t - a n t r a l ,  e s p e c i a l n e n t e  en l a s  p r i m e r a s  e t a -  

pas  d e l  mismo),  causa  d e t e r m i n a n t e  de l a  r e d u c c i ó n  obse rvada  en e l  número de 



pequei ios Cprrñm f o l i c u l o s  a n t r a l e s .  

De hecho, en  e l  hamster  ( en e l  que l a  m i t a d  de l o s  f o l í c u l o ~ c a n - -  

zan e l  es tado  a n t r a l  no l l e g a n  a l  e s t a d o  p r e o v u l a t o r i o ) ,  cuando se l e s  e x t i r -  

p a  un o v a r i o  en e l  momento en que se i n i c i a  l a  f a s e  a n t r a l  en l o s  f o l í c u l o s  

de c r e c i m i e n t o  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  ese c i c l o ,  l o  que i m p l i c a  una e l e v a c i ó n  i n -  

m e d i a t a  d e l  n i v e l  de FSH (GRADY e t  a l . ,  1968)  s o b r e  e l  o v a r i o  r e s t a n t e  d e b i d o  

a  l a  r e d u c c i ó n  d r á s t i c a  en l a s  t a s a s  c i r c u l a n t e s  de 1 7 p  e s t r a d i o l ,  se o b s e r v a  

que t o d o s  l o s  f o l i c u l o s  que h a b í a n  a l canzado  e l  e s t a d o  a n t r a l  en e l  o v a r i o  - 

r e s t a n t e  a l canzan  e l  es tado  p r e o v u l a t o r i o ;  es  d e c i r ,  l a  t a s a  de a t r e s i a  espe- 

r a b l e  se ha anu lado .  Además, cuando a  una hembra i n t a c t a  de e s t a  e s p e c i e  se - 
l e  i n y e c t a  FSH h a s t a  una t a s a  c i r c u l a n t e  e q u i p a r a b l e  a  l a  obse rvada  en l a s  - 

hembras hem icas t radas ,  o v u l a n  l a  t o t a l i d a d  de l o s  f o l i c u l o s  que a l c a n z a r o n  e l  

e s t a d o  a n t r a l  (BEX e t  a l . ,  1975) .  

En l a  b i b l i o g r a f í a  c o n s u l t a d a  no se h a  e n c o n t r a d o  r e f e r e n c i a  a l g u n a  - 

en l a  c o n e j a ,  r e l a t i v a  a  l a  e v o l u c i ó n  de l a  t a s a  de s e c r e c i ó n  de FSH en l a s  - 

e tapas  p r e v i a s  a  l a  monta. No o b s t a n t e .  DUFY -8ARBE e t  a l .  ( 1973 )  e n c u e n t r a n /  

que después de l a  c a s t r a c i ó n  b i l a t e r a l  de l a s  c o n e j a s  se p roduce  un n o t a b l e  - 
i n c r e m e n t o  de l a  FSH c i r c u l a n t e ,  e f e c t o  s i m i l a r  a l  obse rvado  en e l  h a m s t e r , l o  

que p rueba  una r e g u l a c i ó n  d e l  n i v e l  de FSH p o r  p a r t e  de l o s  f o l í c u l o s  o v á r i - -  

cos, p o s i b l e m e n t e  s i m i l a r  a l  d e l  r e s t o  de l o s  mamí feros  en que es e l  17/3 es- 

t r a d i o l  e l  que e j e r c e  ese e f e c t o  de r e t r o c o n t r o l  (LEVASSEUR y THIBAULT.1980). 

Po r  su  p a r t e  BATRA y KALLSTRAND (1979 )  e n c u e n t r a n  que l a  t a s a  de 1$4 

e s t r a d i o l  c i r c u l a n t e  pa rece  s e r  c í c l i c a ,  y  que e s t e  c i c l o  t i e n e  un p e r i o d o  - 
d e l  o rden  de 8  d í a s ;  en s u  t r a b a j o  e s t o s  mismos a u t o r e s  c i t a n  l o s  e s t u d i o s , -  

ya  c l á s i c o s ,  de SMELSER e t  a l .  ( 1 9 3 4 )  y  H ILL  y WHITE (1933 ) ,  según l o s  c u a l e s  

e l  c i c l o  de c r e c i m i e n t o  f o l i c u l a r  t i e n e  una d u r a c i ó n  de 7  a  1 0  d i a s ,  c o i p a r a -  

b l e  a  l a  p a u t a  de s e c r e c i ó n  d e l  17/C e s t r a d i o l  obse rvada  p o r  a q u é l l o s .  

A  l a  v i s t a  de l a  a n t e r i o r  i n f o r m a c i ó n  cabe suponer  l a  e x i s t e n c i a  de - 
una e v o l u c i ó n  c í c l i c a  en l a  e s t r u c t u r a  de l a s  p o b l a c i o n e s  f o l i c u l a r e s  en l a  - 
c o n e j a ,  a s o c i a d a  a  l a  v a r i a c i ó n  c í c l i c a  de l a  t a s a  de s e c r e c i ó n  de e s t r a d i o l  

y a  una a p a r i c i ó n  p e r i ó d i c a  d e l  compo r tam ien to  de monta, pud iendo  p r o p o n e r s e  



FIGURA 4 

Representación gr6fica del modelo de  evolucibn clclica en le 
estructura de las poblaciones foliculares (explicación en el texto). 

DIESTRO 



e l  s i g u i e n t e  modelo de paso de una s i t u a c i ó n  de c e l o  a  una de d i e s t r o .  

P a r t i e n d o  de l a  s i t u a c i ó n  ( f i g u r a  1) en que una c o n e j a  a c e p t a r l a  l a  - 
monta ( T l ) ,  c o i n c i d e n t e  con e l  momento en que se o b s e r v a  e l  mayor número de - 
grandes f o l i c u l o s  y  e l  menor número de pequeños f o l í c u l o s  a n t r a l e s ,  a s o c i a d a /  

a  una e l e v a d a  t a s a  c i r c u l a n t e  de 17 e s t r a d i o l  y  una b a j a  t a s a  de s e c r e c i ó n  - P 
de FSH. s i  no se l e  da o p c i ó n  a  s e r  montada, y  p o r  t a n t o ,  no puede habe r  ovu- 

l a c i ó n ,  d i c h o s  grandes f o l i c u l o s  se t o r n a n  a t r é s i c o s  y desaparecen (TZ ) ,  s i e l  

do reemplazados unos d i a s  después p o r  o t r o s  f o l i c u l o s  seme jan tes  en tamaño pe - 
r o  menos numerosos l o  que o r i g i n a  un descenso en l a  t a s a  c i r c u l a n t e  de e s t r a -  

d i o 1  y  un aumento en l a  de FSH ( T 3 ) ,  que d e t e r m i n a  e l  man ten im ien to  de l a  ca-  

p a c i d a d  de c r e c e r  de un mayor número de f o l i c u l o s  a n t r a l e s  de pequeño tamaño, 

que cuando a l c a n z a r a n  d i a s  después e l  e s t a d o  p r e o v u l a t o r i o  c o n d u c i r í a n  a  una/  

s i t u a c i ó n  seme jan te  a  l a  i n i c i a l  ( 1 4 ) .  

Pues to  que l a s  t a s a s  p l a s m á t i c a s  c i r c u l a n t e s  de e s t r ó g e n o s  se ha com- 

p robado  que, e f e c t i v a m e n t e ,  son más e l e v a d a s  en l a s  c o n e j a s  que a c e p t a n  l a  - 

monta que en a q u e l l a s  que l a  r echazan  (BEYER y NcDONALD, 1973) .  t a s a s  esen-- 

c i a l m e n t e  deb idas  a  l a  a c t i v i d a d  s e c r e t o r a  de l o s  f o l i c u l o s  de mayor t anaño  - 
(NICOSIA, e t  a l . ,  1975),  hab iéndose  obse rvado  además una t a s a  de s e c r e c i ó n  de 

e s t r ó g e n o s  d i f e r e n c i a l  de l o s  más g randes  f o l i c u l o s ,  de tamaño s i m i l a r ,  en  - 

f u n c i ó n  de que ' l a  c o n e j a  de que se o b t u v i e r o n  acep tase  o  no l a  monta  (LEFEVRE 

y CAILLOL, 1978).  s ó l o  r e s t a  pues, p a r a  l a  c o n t r a s t a c i ó n  e x p e r i m e n t a l  d e l  i o -  

d e l o  p r e v i a m e n t e  e s t a b l e c i d o .  l a  d e t e c c i ó n  de un menor n i v e l  de FSH en l a s  c o  

n e j a s  que acep tan  l a  monta f r e n t e  a  l a s  que l a  r echaza ron .  

CONCLUSIONES 

Las  cinejas que acep tan  s e r  montadas p r e s e n t a n  mayor número de f o l i -  

c u l o s  de g r a n  tamaño que l a s  que rechazan  l a  monta, m i e n t r a s  que en l a s  c a t e  

g o r í a s  de menor tamaño, se o b s e r v a  una r e l a c i ó n  i n v e r s a .  

Tanto  en l a s  c o n e j a s  que acep tan  l a  monta como en l a s  que 1 á  recha- -  

zan, c u a n t o  mayor es e l  número de f o l i c u l o s  en l a s  c a t e g o r i a s  de mayor tama- 

ño, menor l o  es en l a s  de tamaño pequeño. 

L a  t r a n s i c i ó n  d e l  es tado  de c e l o  a l  d i e s t r o  v i e n e  cond i conado  en l a  



c o n e j a  p o r  v a r i a c i o n e s  a l t e r n a n t e s  en e l  número de f o l i c u l o s  de pequeño y  - 

g r a n  tamafío. 

RESUMEN 

A  p a r t i r  d e l  e s t u d i o  de l a  c o m p o s i c i ó n  d i f e r e n c i a l  de l a s  p o b l a c i o n e s  

f o l i c u l a r e s  en l a s  c o n e j a s  que acep tan ,  o  no, s e r  montadas, se o b s e r v a  l a  - 

e x i s t e n c i a  de u n a r e l a c i ó n  de t i p o  i n v e r s o  en e l  número de f o l i c u l o s  de tama-- 

Aos grandes y  pequefíos, l o  que l l e v a  a  p l a n t e a r  un p o s i b l e  modelo e x p l i c a t i v o  

de l a s  causas que p u d i e r a n  d e t e r m i n a r  e l  paso  desde l a  s i t u a c i ó n  f i s i o l ó g i c a /  

de c e l o  a  l a  de d i e s t r o  en l a  c o n e j a .  
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INFLUENCIA DE LA EDAD; LINEA Y SEXO SOBRE 
LAS CARACTERISTICAS PRODUCTIVAS DEL CONEJO 

Ana M. López y J. O e l t o r o  
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INTRODUCCION 

La c r í a  d e l  c o n e j o  e s t á  p r i m o r d i a l m e n t e  d i r i g i d a  en l a  a c t u a l i d a d  
h a c i a  l a  p r o d u c c i ó n  de ca rne .  Según d a t o s  p u b l i c a d o s  en e l  Anua r i o  de E s t a d í s -  
t i c a  A g r a r i a  é s t a  p r e s e n t a  una e v o l u c i ó n  c r e c i e n t e  hab iendo  l l e g a d o  a  equ ipa- -  
r a r s e  a  l a  ca rne  de o v i n o  en e l  año 1981 (130.000 Tm); s i n  embargo una encuez 
t a  sob re  c u n i c u l t u r a  r e a l i z a d a  p o r  e l  p r o p i o  M i n i s t e r i o  de A g r i c u l t u r a  se mos- 
t r a b a  menos o p t i m i s t a  dando una c i f r a  en t o r n o  a  l a s  98.000 Tm. O t r a s  es t ima- -  
c i o n e s  ( 6 )  son t o d a v í a  menores, unas 75.000 Tm, pon iendo  además de m a n i f i e s t o  
l a  e x i s t e n c i a  de una r e d u c c i ó n  en e l  r i t m o  de aumento d u r a n t e  l o s  Ú l t i m o s  años. 
En c u a l q u i e r  caso r e s u l t a  e s e n c i a l  conocer  l a  e v o l u c i ó n  con l a  edad de aque--- 
110s c a r a c t e r e s  de l a  c a n a l  que mas pueden a f e c t a r  a l  r e n d i m i e n t o  p r o d u c t i v o ,  
a s í  como l o s  f a c t o r e s  que sob re  e l l o s  ac tuan .  

En e s t e  t r a b a j o  se e s t u d i a  l a  i n f l u e n c i a  de t r e s  f a c t o r e s  (edad, 
l í n e a  y sexo )  sob re  peso v i v o ,  peso y r e n d i m i e n t o  c a n a l ,  c o n t e n i d o  muscu la r ,  
g rado  de eng rasam ien to  y r e l a c i ó n  múscu1o:hueso de l a  c a n a l  comple ta .  As im i s -  
mo sob re  l a  i m p o r t a n c i a  c u a n t i t a t i v a  de l a s  d i s t i n t a s  p a r t e s  de l a  c a n a l  y l a  
r e l a c i ó n  mÚscu1o:hueso en cada una de e l l a s .  

MATERIAL Y METODOS 

Se u t i l i z a r o n  320 c o n e j o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  dos l i n e a s  (de  o r i g e n  
Neozelandés y C a l i f o r n i a  r e s p e c t i v a m e n t e )  y a  l o s  dos sexos. Los  an ima les  se 
s a c r i f i c a r o n  a  i n t e r v a l o s  semanales e n t r e  l a  13 y l a  203 semana de edad, s e l e c  - 
c ionándose a l  a z a r  e n t r e  a q u e l l o s  cuyo peso a l  s a c r i f i c i o  e s t u v i e s e  en un i n - -  
t e r v a l o  d e l  15% en t o r n o  a l  peso medio de l a  p o b l a c i ó n  base p a r a  cada edad. P a  
r a  e v i t a r  l a  i n f l u e n c i a  e s t a c i o n a 1  se h i c i e r o n  c u a t r o  r e p e t i c i o n e s  s a c r i f i c a n -  
do 80  c o n e j o s  (1  p a r a  cada comb inac ión  edad - l i nea -sexo )  en cada una de l a s  es- 
t a c i o n e s  d e l  año. 



Los an ima les  se pesa ron  en e l  momento d e l  s a c r i f i c i o  (PV) .  Se ca' 
c u l ó  e l  peso v i v o  v a c i o  (PVV) p o r  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  peso v i v o  y  l o s  c o n t e n i -  
dos d e l  a p a r a t o  d i g e s t i v o  y  l a  v e j i g a  de l a  o r i n a .  La  u t i l i z a c i ó n  de e s t e  va-- 
l o r  da una i d e a  mas r e a l  de l a s  v a r i a c i o n e s  de peso a l  e l i m i n a r  un f a c t o r  de 
v a r i a c i ó n  muy i m p o r t a n t e ,  ya que l a s  d i f e r e n c i a s  en e l  g rado  de r e p l e c i ó n  de 
e s t o s  e lementos  en e l  momento d e l  s a c r i f i c i o  e n t r e  an ima les  son muy c o n s i d e r a -  
b l e s .  

Tras  e l  desangrado se p r o c e d i ó  a  l a s  ope rac iones  de d e s p e l l e j a d o  
y e v i s c e r a d o  ob ten iendo  l a  c a n a l  c o m e r c i a l ,  l a  c u a l  se mantuvo en un r e f r i g e r a  
do r  a  4OC d u r a n t e  24 h o r a s  determinándose en tonces  e l  peso c a n a l  (PC).  E l  ren-  
d i m i e n t o  cana (RC) se c a l c u l ó  med ian te  l a  f ó r m u l a :  RC = PC/PVV x  100. 

De l a  c a n a l  se sepa ra ron  l a s  v í s c e r a s  c o n t e n i d a s  en e l l a  ( h ígado ,  
r i ñ o n e s ,  corazón,  pulmones, t r á q u e a  y  t i m o ) .  La g r a s a  p e r i r r e n a l  j u n t o  con l a  
subcutánea y l a  asoc iada  a l  t u b o  d i g e s t i v o  c o n s t i t u y e n  l a  g r a s a  d i s e c a b l e  ( G )  
a  p a r t i r  de l a  c u a l  se c a l c u l ó  e l  g rado  de engrasamiento  de l a  c a n a l  ( E ) ,  ex-- 
p resado  como E = G/PC x  100. 

La  c a n a l  se d i v i d i ó  a  c o n t i n u a c i ó n  en l a s  s i g u i e n t e s  p a r t e s :  cabe- 
za  (C),  c o s t i l l a r  (CO), lomo ( L ) ,  e x t r e m i d a d  a n t e r i o r  (EA), e x t r e m i d a d  pos te - -  
r i o r  (EP)  y p a r e d  abdomina l  (PA). Se sepa ra ron  e l  múscu lo  y hueso de c o s t i l l a r ,  
lomo, e x t r e m i d a d  a n t e r i o r  y  e x t r e m i d a d  p o s t e r i o r  l o  que p e r m i t i ó  conocer  e l  
c o n t e n i d o  muscu la r  t o t a l  de l a  c a n a l  expresado en peso (M) y  en p o r c e n t a j e  
(RM = M/PC x 100 ) ,  a s í  como l a  r e l a c i ó n  múscu1o:hueso (M:H) t a n t o  de l a  c a n a l  
comp le ta  como de cada una de sus  p a r t e s .  

Los  d a t o s  se p r o c e s a r o n  en e l  Cen t ro  de C á l c u l o  de l a  U n i v e r s i d a d  
P o l i t é c n i c a  de V a l e n c i a  r e a l i z á n d o s e  u n a n á l i s i s  de l a  v a r i a n z a  p a r a  d e t e r m i n a r  
l a  i n f l u e n c i a  de l o s  d i s t i n t o s  f a c t o r e s  e s t u d i a d o s  a s í  como de sus  i n t e r a c c i o -  
nes sob re  l o s  c a r a c t e r e s  p r o d u c t i v o s  cons ide rados .  

RESULTADOS Y DISCUSION 

L a  T a b l a  1 p r e s e n t a  e l  r e s u l t a d o  d e l  a n á l i s i s  de v a r i a n z a  p a r a  
l o s  c a r a c t e r e s  p r o d u c t i v o s  e s t u d i a d o s .  NS s i g n i f i c a  que e l  f a c t o r  no  i n f l u y e  
sob re  e l  c a r a c t e r  y  l a  p r e s e n c i a  de a s t e r i s c o s  (*) i n d i c a  que s i  e x i s t e  una 
i n f l u e n c i a  t a n t o  mayor cuan to  mayor sea s u  número. 

A )  E f e c t o  de l a  edad. 

La  v a r i a c i ó n  en e l  peso v i v o  v a c i o  aparece en l a  F i g u r a  1.  A  l a s  
20 semanas t o d a v í a  no se h a b í a  a l canzado  e l  peso a d u l t o  aunque l a  f o r m a  de l a  
c u r v a  i n d i c a b a  l a  p r o x i m i d a d  de ese es tado.  En t é r m i n o s  g e n e r a l e s  e l  peso a d u i  



TABLA 1. Resu l t ados  d e l  a n á l i s i s  de l a  v a r i a n z a  p a r a  e s t u d i a r  e l  e f e c t o  
de l a  edad, l í n e a  y sexo a s í  como sus c o r r e s p o n d i e n t e s  i n t e r a c -  
c i o n e s  sob re  l o s  d i s t i n t o s  c a r a c t e r e s  e s t u d i a d o s .  
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EDAD (semanas) 

F i g u r a  1 : E v o l u c i ó n  con l a  edad d e l  peso v i v o  vacío(-) y 
e l  aumento de peso d ia r i o ( - - - - - ) .  

t o  d e l  c o n e j o  se a l c a n z a  h a c i a  l a s  25-30 semanas de edad (1,9).  E l  aumento de 
peso d i a r i o  apa rece  t amb ién  en l a  F i g u r a  1  ap rec iándose  un máximo de 34.9 g r /  
d í a  h a c i a  l a  83-9a semana de edad, e s t e  v a l o r  c o i n c i d í a  con  l o  reseñado en l a  
b i b l i o g r a f í a  p a r a  c o n e j o s  Neozelandeses (2.7.12) aunque e s t e  momento s u e l e  p r e  
s e n t a r s e  a  edades mas tempranas (5-6 semanas). 

Todos l o s  componentes cons ide rados  mues t ran  una e v o l u c i ó n  d e l  pe- 
so  s i m i l a r  a  l a  mos t rada  en l a  F i g u r a  1. 

En l a  e v o l u c i ó n  d e l  r e n d i m i e n t o  c a n a l  ( F i g u r a  2) s e  pudo a p r e c i a r  
l a  e x i s t e n c i a  de t r e s  f a s e s :  aumento r á p i d o  (46 --- 58.1%) de 1  a  3  semanas, 

aumento l e n t o  (58.1 --- 65.2%) de 3  a  11 semanas y e s t a b i l i z a c i ó n  (65.2 --- 
65.6%) a  p a r t i r  de d i c h a  edad. Resu l t ados  de o t r o s  a u t o r e s  (5.14.15) pa recen  
c o n f i r m a r  e s t a  e v o l u c i ó n .  

Los  cambios en e l  r e n d i m i e n t o  muscu la r  e r a n  muy p a r e c i d o s  a  l o s  
d e l  r e n d i m i e n t o  c a n a l  e x i s t i e n d o  también e s t a s  t r e s  f ases :  aumento r á p i d o  
(38  --- 50.3%) de 1 a  5  semanas, aumento l e n t o  (50.3 - 61.4%) de 5  a  16 s e  

manas y e s t a b i l i z a c i ó n  (61.4 --- 62%) a  p a r t i r  de ese momento. Según o t r o s  a! 

t o r e s  (10,15)  l a  f a s e  de e s t a b i l i z a c i ó n  a p a r e c e r í a  h a c i a  l e s  i l -12  semanas. 
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EDAD (semanas). 

figura 2:Evolución con la edad del rendimiento canal. 

Aunque en el grado de engrasamiento también existen tres fases, 
como puede apreciarse en la Figura 3, la evolución es muy diferente: una prime - 
ra fase de deposición intensa previa al nacimiento dirigida principalmente ha- 
cia los depósitos subcutaneos y encaminada a facilitar la regulación térmica 
del gazapo recién nacido. una segunda fase de deposición lenta que abarca des- 
de el nacimiento hasta la 63 semana de edad y una tercera fase de deposición 
intensa con predominio d e  los depósitos internos que se prolonga de forma inde - 
finida y que viene condicionada por la alimentación (3). Esta evolución es si- 
milar a la encontrada por otros autores (1 )  y parece ser que dentro de esta 
tercera fase se podría presentar una aceleración en el crecimiento de la grasa 
situada en torno a las 12-13 semanas y que llevaría a la obtención de canales 
muy engrasadas en animales de edades superiores. 

El tejido ose0 tiene caracter temprano (crece con mayor rapidez 
en animales muy jovenes) y el tejido muscular es de caracter relativamente t a r  
dío (crece con mayor rapidez en animales de edades intermedias). Debido a este 
diferente comportamiento la relación mGscu1o:hueso de la canal fue variando a 
lo largo del periodo estudiado (Tabla 11). Cono se puede apreciar la relación 
era tanto mas favorable cuanto mayor era la edad del animal. L a  existencia de 
este aumento continuo en función del tiempo ha sido puesto de manifiesto por 
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F i g u r a  3: E v o l u c i ó n  con l a  edad d e l  g rado  de eng rasamien to .  

numerosos a u t o r e s  (10,13,15). 

TABLA 11. EVOLUCION DE LA RELACION MUSCUL0:HUESO 

SEMANA 1 5 10 15 2 O 

RELACION 1.50 2.36 3.13 3.54 3.63 

L a  e v o l u c i ó n  de l o s  p o r c e n t a j e s  de l a s  p a r t e s  c o r p o r a l e s  en r e l a -  
c i ó n  a  l a  c a n a l  c o m p l e t a  aparece en l a  Tab la  111. Se a p r e c i ó  l a  e x i s t e n c i a  de 
un c r e c i m i e n t o  d i f e r e n c i a l  de f o rma  que: cabeza y  e x t r e m i d a d  a n t e r i o r  e r a n  má- 
x imos a l  n a c i m i e n t o  y  l u e g o  descendían h a s t a  e s t a b i l i z a r s e  ( a  l a s  15 y  1 0  sea! 
nas  r e s p e c t i v a m e n t e ) ; e l  c o s t i l l a r  t amb ién  e r a  máximo a l  n a c i m i e n t o ,  descend ía  
y  l u e g o  v o l v í a  a  aumentar  e s t a b i l i z á n d o s e  a  l a s  15 semanas; l a  p a r e d  abdomina l  

e r a  mín ima a l  n a c i m i e n t o  y  aumentaba h a s t a  e s t a b i l i z a r s e  a  l a s  15 semanas y  
l a  e x t r e m i d a d  p o s t e r i o r  y  e l  lomo e r a n  asimismo mín imos a l  n a c i m i e n t o  y  l u e g o  
aumentaban de f o rma  c o n t i n u a  no hab iendo  a l canzado  t o d a v í a  s u  máximo p o r c e n t a -  
j e  a  l a s  20 semanas. Aunque l o s  desp ieces  son d i f e r e n t e s  en o t r o s  t r a b a j o s  (8,  
13.15) p a r e c e  e v i d e n t e  que l a s  p a r t e s  p o s t e r i o r e s  de l a  c a n a l .  e s p e c i a l m e n t e  

e l  lomo. son  l a s  mas t a r d í a s  y, p o r  t a n t o ,  van a d q u i r i e n d o  un mayor p o r c e n t a  

j e  en l o s  a n i m a l e s  de mayor edad. Da tos  p r o p i o s  ( 4 )  y  de o t r o s  a u t o r e s  (10.16) 



i n d i c a n  que l a  d i s t r i b u c i ó n  de l a  ca rne  e n t r e  l a s  p a r t e s  de l a  c a n a l  s i g u e  es- 
t a  misma t e n d e n c i a ,  p o r  l o  que e l  p o r c e n t a j e  de c a r n e  c o n t e n i d o  en e l  lomo y  
l a  e x t r e m i d a d  p o s t e r i o r  t amb ién  i r í a  en aumento. 

TABLA 111. PORCENTAJE SOBRE LA CANAL DE LAS PARTES CORPORALES 

SEMANA C E A CO P A EP L - - 
1 26.3 10.7 25.2 3.5 18.0 8.8 

5 14.6 9.6 17.2 4.7 26.6 12.9 

1 O 10.2 8.8 17.6 5.4 27.3 15.9 

15 9.5 8.8 19.3 5.7 28.7 17.0 

2 O 9.5 8.7 19.3 5.7 28.9 17.2 

A l  e s t u d i a r  l a  e v o l u c i ó n  de l a  r e l a c i ó n  múscu1o:hueso en l a s  p a r -  
t e s  de l a  c a n a l  ( T a b l a  I V )  se a p r e c i ó  un aumento de d i c h a  r e l a c i ó n  con l a  edad 
en t o d a s  e l l a s  p e r o  en l a s  p a r t e s  p o s t e r i o r e s ,  espec ia lmen te  en e l  lomo, e r a  
donde e s t a  r e l a c i ó n  expe r imen taba  un mayor i nc remen to .  R e s u l t a d o s  en e l  mismo 
s e n t i d o  han s i d o  apo r t ados  en o t r o s  e s t u d i o s  ( 1 5 ) .  

TABLA I V .  EVOLUCION DE LAJELACION MUSCUL0:HUESO EN PARTES DE LA CANAL 

SEMANA EA CO EP L - .  - 
1 1.98 0.92 2.05 1 .O8 

5 2.51 1.20 3.12 2.00 

1 O 3.15 1.52 4.39 . 2.89 

1 5  3.61 1.70 5.34 3.21 

2 O 3.78 1.75 5.53 3.25 

B) Efec to  de l a  l i n e a .  

E l  f a c t o r  l í n e a  en e s t e  t r a b a j o  a f e c t a b a  a  muy pocos de l o s  c a r a c  - 
t e r e s  e s t u d i a d o s  l o  c u a l  es no rma l  t e n i e n d o  en c u e n t a  que e n t r e  an ima les  de s i  - 
m i l a r  f o r m a t o  a d u l t o  l a s  d i f e r e n c i a s  en compos i c i ón  c o r p o r a l  s u e l e n  s e r  m í n i - -  
mas. E l  g rado  de eng rasam ien to  e r a  s u p e r i o r  en l o s  Neoze landeses (4.84%) que 
en l o s  C a l i f o r n i a  (4.28%) y e l  d e s a r r o l l o  de l a  cabeza e r a  mayor en l o s  C a l i - -  
f o r n i a  (10.42 f r e n t e  a  10.10%). Teniendo en c u e n t a  o t r o s  d a t o s  no p u b l i c a d o s  
p o d r í a  i n d i c a r s e  l a  p o s i b i l i d a d  de que l a  l í n e a  Neoze landesa f u e r a  de desa r ro -  
l l o  más p recoz .  E s t o  s i g n i f i c a r í a  que a  i g u a l  peso v i v o  y  edad h a b r í a  a l canza -  



do un más a l t o  g r a d o  de  d e s a r r o l l o  c o r p o r a l  que s e  t r a d u c i r í a  en un  mayor  d e s a  - 
r r o l l o  de  l a s  p a r t e s  mas t a r d í a s .  

C) E f e c t o  d e l  s e x o .  

E l  f a c t o r  s e x o  t e n í a  una  i n f l u e n c i a  mayor  que e l  f a c t o r  l í n e a  pe-  
r o  s i n  l l e g a r  a  a f e c t a r  a  t o d o s  l o s  c a r a c t e r e s .  L o s  machos p r e s e n t a b a n  un p e s o  

v i v o  l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r  a  l a s  hembras .  En e l  c o n e j o ,  a  d i f e r e n c i a  de  l o  que  

o c u r r e  en o t r a s  e s p e c i e s  de m a m í f e r o s ,  l o s  machos n o  p r e s e n t a n  un d e s a r r o l l o  
m u s c u l a r  muy s u p e r i o r  a  l a s  hembras  p o r  l o  que  e l  mayor g r a d o  de e n g r a s a m i e n t o  
s u e l e  c o n t r a r r e s t a r l o  d e t e r m i n a n d o  un  p e s o  a d u l t o  s u p e r i o r  p a r a  l a s  c o n e j a s .  

En e s t e  t r a b a j o  aunque  e l  g r a d o  de  e n g r a s a m i e n t o  de  l a s  hembras  e r a  s u p e r i o r  

( 4 . 9 8  f r e n t e  a  4.09%) no f u e  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  g r a n d e  p a r a  e n m a s c a r a r  l a s  d i f e  - 
r e n c i a s  en o t r o s  componentes .  A l  c o n s i d e r a r  l a s  p a r t e s  de  l a  c a n a l  se  o b s e r v ó  

que  t o d a s ,  c o n  l a  e x c e p c i ó n  d e l  lomo, e r a n  mas p e s a d a s  en machos aunque  a l  ex--  

p r e s a r l a s  e n  p o r c e n t a j e  s ó l o  c o s t i l l a r ,  e x t r e m i d a d  a n t e r i o r  y  p a r e d  a b d o m i n a l  

l o  f u e r o n .  O t r o  f a c t o r  que c o n t r i b u y ó  a l  mayor  p e s o  de  l o s  machos f u e  l a  p i e l  

( 3 ) .  

D )  E f e c t o  de  l a s  i n t e r a c c i o n e s .  

E s t e  e f e c t o  f u e  muy p o c o  p r o n u n c i a d o .  

L a  i n t e r a c c i ó n  edad-sexo  s ó l o  e j e r c i ó  un  e f e c t o  s i g n i f i c a t i v o  so-- 
b r e  l a  c a n t i d a d  de  g r a s a  y  l a  r e l a c i ó n  múscu1o :hueso  de l a  c a n a l  c o m p l e t a .  E s t a  
i n t e r a c c i ó n  s i g n i f i c a  que s i  h a y  d i f e r e n c i a s  e n t r e  s e x o s  e s t a s  n o  s e  m a n i f i e s s -  

t a n  de  l a  misma f o r m a  a  l o  l a r g o  de  t o d a  l a  v i d a  d e l  a n i m a l .  En e l  p r i m e r  c a s o  
( F i g u r a  4)  e x i s t í a  una  p r i m e r a  f a s e  c a r a c t e r i z a d a  p o r  una s i m i l a r  d e p o s i c i ó n  de  
g r a s a  en ambos s e x o s  y una segunda  en l a  c u a l  l a  d e p o s i c i ó n  e r a  muy s u p e r i o r  e n  

hembras .  E l  p a s o  de  una a  o t r a  f a s e  s e  p r o d u j o  e n  t o r n o  a  l a s  11-12 semanas, 

edad  que  e s  c o n s i d e r a d a  como e l  momento de  i n i c i o  de  l a  madurez  s e x u a l  ( 1 , l l ) .  

E s t o  c o n f i r m a  l a  i d e a  de que  l a  d e p o s i c i ó n  de g r a s a  es  un c a r a c t e r  c l a r a m e n t e  

l i g a d o  a l  s e x o  y  encaminado  a  d o t a r  a  l a  hembra  de  m a y o r e s  r e s e r v a s  e n e r g é t i c a s  
que  l e  p e r m i t a n  h a c e r  f e n t e  a  l a s  n e c e s i d a d e s  de  g e s t a c i ó n .  

L a  i n t e r a c c i ó n  l i n e a - s e x o  a f e c t ó  a  l o s  p o r c e n t a j e s  s o b r e  c a n a l  de  

ambas e x t r e m i d a d e s  y a  l a  r e l a c i ó n  mÚscu1o:hueso de  l a  e x t r e m i d a d  p o s t e r i o r .  

E s t e  e f e c t o  e r a  o c a s i o n a d o  p o r  l o s  v a l o r e s  i n f e r i o r e s  p a r a  e s t o s  c a r a c t e r e s  de  

l o s  machos C a l i f o r n i a  e n  r e l a c i ó n  a  l o s  a n i m a l e s  de  l a s  o t r a s  c o m b i n a c i o n e s  li- 
nea-sexo  . 

CONCLUSIONES 

De a c u e r d o  c o n  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  s e  a p r e c i a  que, aunque  l a  

máx ima v e l o c i d a d  de  c r e c i m i e n t o  ( m a y o r  g a n a c i a  de  p e s o  d i a r i o )  t a n t o  p a r a  e l  



Figura  4:  Evolución con l a  edad de l  contenido g raso  en 
hembras(-) y  en machos(------). 

peso vivo vac io  como p a r a  e l  peso cana l .  músculo y  g r a s a  s e  p r e s e n t a  e n t r e  1a 
8a-9g semana de edad, e l  c rec imien to  todav ía  con t inua  a l  l l e g a r  a  l a s  20 sema-- 
nas. 

E l  rendimiento cana l .  e l  rendimiento muscular y  l a  r e l a c i ó n  múscu- 
1o:hueso no ac túan  como f a c t o r e s  l i i i t a n t e s  ya que s u s  v a l o r e s  son progresiva--  
mente c r e c i e n t e s  h a s t a  l l e g a r  a  un n i v e l  de e s t a b i l i z a c i ó n .  En t é rminos  genera- 
l e s  podr ía  a f i r m a r s e  que todos e s t o s  c a r a c t e r e s  p roduc t ivos  aumentan, por l o  me 
nos, h a s t a  l a s  15 semanas de edad. 

S i  s e  cons ideran  l a s  p a r t e s  de l a  cana l  s e  pone de mani f i es to  que 
e l  p o r c e n t a j e  represen tado  por l a  cabeza s e  e s t a b i l i z a  h a c i a  l a  108 semana, man - 
t en iendose  a  p a r t i r  de en tonces  en t o r n o  a  9.5-10%. Se comprueba asimismo que 
a q u e l l a s  p a r t e s  de mayor v a l o r  comercial  por con tener  mayor c a n t i d a d  de ca rne  y  
una evolución mas f a v o r a b l e  en l a  r e l a c i ó n  mGsculo:hueso, como son e l  lomo y  l a  
extremidad p o s t e r i o r ,  son de d e s a r r o l l o  más t a r d í o  y  por  t a n t o  s u s  p o r c e n t a j e s  
en l a  cana l  van aumentando con l a  edad. Esto no e s  demasiado impor tan te  s i  l a  
c a n a l  s e  comerc ia l i za  completa pe ro  s i ,  como ocur re  en o t r o s  p a i s e s  s e  t i e n d e  
h a c i a  l a  c a n a l  t r a m a d a  r e s u l t a r í a  aconse jab le  s a c r i f i c a r  animales  de mayor pe- 
s o  pues e s t o s  t i e n e n  un rend imien to  s u p e r i o r  en l o s  c o r t e s  de a l t a  c a l i d a d .  



Desde e l  p u n t o  de v i s t a  de compos i c i ón  c o r p o r a l  e l  Ún i co  f a c t o r  
que a f e c t a  de f o rma  n e g a t i v a  a l  aumentar l a  edad es e l  g rado  de engrasamiento .  
S i n  embargo, dada l a  g r a n  dependenc ia  de e s t e  componente de l a  a l i m e n t a c i ó n  y  
su  g r a n  m o v i l i d a d ,  su  c o n t e n i d o  en l a  c a n a l  p o d r í a ,  h a s t a  c i e r t o  pun to ,  s e r  con - 
t r o l a d o  con una d i e t a  adecuada. Además e l  desp iece  p r e v i o  a  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  
p e r m i t i r í a  una f a c i l  e l i m i n a c i ó n  de l o s  d e p ó s i t o s  ad iposos  subcutaneos y  v í s c e -  
r a l e s  que mayor i n f l u e n c i a  n e g a t i v a  pueden t e n e r  sob re  e l  consumidor  ya que l a  
g r a s a  i n t e r m u s c u l a r ,  que r e q u i e r e  un mayor grado de m a n i p u l a c i ó n  p a r a  su  e l i m i -  
nac ión ,  es escasa y  poco a p r e c i a b l e  a s i m p l e  v i s t a  en e l  cone jo .  

A p a r t e  de e s t e  f a c t o r  s ó l o  c o n s i d e r a c i o n e s  de t i p o  económico son 
l a s  que d e t e r m i n a r í a  a  que edad o  peso conv iene  r e a l i z a r , e l  s a c r i f i c i o .  

En cuan to  a  l a  i n f l u e n c i a  d e l  sexo o  de l i n e a s  de p a r e c i d o  f o r m a t o  
e l  e f e c t o  mas i m p o r t a n t e  se p roduce  sob re  e l  g rado  de eng rasam ien to  pues l a s  d i  - 
f e r e n c i a s  observadas en 16s o t r o s  c a r a c t e r e s  aunque s i g n i f i c a t i v a s  son l o  s u f i -  
c i e n t e m e n t e  pequeñas p a r a  c a r e c e r  de i m p o r t a n c i a  económica. Por  t a n t o  desde e l  
p u n t o  de v i s t a  de con fo rmac ión  de l a  c a n a l  se p o d r í a n  s a c r i f i c a r  y  p r o c e s a r  i n -  
d i s t i n t a m e n t e  machos y  hembras de c u a l q u i e r a  de l a s  dos l i n e a s  e s t u d i a d a s .  
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ESTUDIO DE LA SUPEROWLACIOIJ Y CONSERVACIOIJ DE 
EMBRIONES EN EL CONEJO DOblESTICO 

D e  la Fuente J.,Cocero M.,Egea D.,Barragan C. 

I N I A ,  Dpto. Keproduccibn Animal, Nadrid 

INTRODUCCION 

Las tkcnicas  de obtencibn, conservacidn y -- 
t ransferenc ia  de embriones, consti tuyen uno de l o s  - 
mayores avances dentro d e l  manejo reproductivo, en - 
base a l a  mejora e incremento de l a  produccibn en -- 
l a s  d i s t i n t a s  especies  zootQcnicas, 

E l  presente  t r a b a j o  t r a t a  de of recer  una me- 
todologfa que dentro de su complejidad sea l o  m b s  -- 
s e n c i l l a  posible, para s u  fu tura  api icacibn prbctica.  

E l  conejo puede a s i  mismo considerarse  un -- 
animal bptimo para l a  investigaci6n, pues debido a - 
su  ~ o r t o ~ c i c l o  reproductivo y pro l i f i c idad  s e  pueden 
r e a l i z a r  es tud ios  completos y exhaustivos en un  tieg 
po i n f e r i o r  a l  u t i l i z a d o  en o t r a s  especies.  Puede -- 
considerarse  l a  posibi l idad de formación de un banco 
de embriones, para e l  a3macenamiento de mater ia l  ge- 
nktico, t a n t o  de apl icaci6n cientTfica  para e l  mantg 
nimiento de esiiirpes poco estables ,  como en su ap l i -  
caci6n prec t ica  sobre l a  produccibn, 

MATERIAL Y METODOS 

Se han u t i l i z a d o  ve in t ic inco  hembras,hibrido 
c,omercial, doce de cua t ro  meses y e l  r e s t o  adul tas  - 
secas, u t i l i zando  alojamientos met6licos a raz6n de 



dos animales nor jaula ,  con bebida y alimentaci6n -- 
"ad l ib i tum",  a base de  pienso comercial  granulado. 
La exner iencia  se r e a l i z o  en l o s  meses de verano con 
temperatura y l u z  ambiente ( 179 C-34Q C y 16 horas- 
de luz aproximadamente ) . 

Los animales donantes (n = 20) s e  agruparon- 
cn dos lotes en base a l a  u t i l i z a c i d n  d e  l a s  gonads 
t r o ~ i n a s  : hormona f o l i c u l o  es t imulan te  y gonadotro- 
pina rlcl sue ro  de ye&a g e s t a n t e  ( FSH, PMSG) , como 
a s e n t e s  superovuladores. E l  grupo d e  animales sometA 
dos a l  t r a t a m i e n t o  con PPSG, f u 8  subdivido para l a  - 
a p l i c a c i b n  de  dos d i f e r e n t e s  regfmenes de admin ic t r s  
c i6n d e  hormona. 

Grupo 1 ; PhEG 
Grupo 1.1. Se adminis t raron 150 u.i .  de  PHSG 

a cada animal en una s o l a  d o s i s  intramuscular .  Se te2  
t a  Y dos horas  despu& de l a  gonadotropina se inyec- 
t a r o n  intravenosarnente 150 u. i, de IKG. Realizandose 
a c t o  seguido l a  cubr ic ibn.  

Grupo 1.2. se adminis t raron 120 u.i .  d e  PESG 
a cada animal en c u a t r o  inyecciones  i n t r a m u s ~ u l a r e s ~  
a un i n t e r v a l o  de  doce horas  e n t r e  cada una d e  e l l a s .  
Doce horas  despugs de  l a  Última inyeccidn d e  gonado- 
t r o p i n a  se administraron 30 u.i. de HCG por v i a  in-- 
t ravenosa.  Realizandose a c t o  seguido l a  cubrici6n.  

Grupo 2 ; FSH 
Se adminis t raron 1,50 mgr. d e  FSH a cada an& 

mal r e p a r t i d o s  en 6 inyecciones  i n t r a m u s c u l a ~ e s  a un 
i n t e r v a l o  de  12  horas  e n t r e  e l l a s .  Doce horas  des--- 

d e  l a  Última inyeccidn d e  gonadotropina se a- 
n i s t r a r o n  30 u.i. d e  IICG por v i a  in t ravenosa ,  r e a l i -  
z h d o s e  a c t o  scguido l a  cubr ic idn.  



'1CO - A f i n  de s incronizar  e l  estado fisio:LBL' 
u te r ino  c n t r e  l o s  animales donantes y recegkores s e  
provoc6 una pseudogestacidn zn estos,  mediante l a  a 3  
ministraci6n intravenosa de 30 u.i. de HCG en e3 qis 
mo d ia  y hora que a l a s  donantes, en e l  caso de t rang 
ferencia  en f resco  y con 3 - 4 d i a s  de anteiacidn en 
e l  caso de l o s  congelados. 

La cubrición s e  r e a l i z 6  mediante I . A . ,  según 

l a  tkcnica empleada de forma r u t i n a r i a  en e l  Depaz 
t ama to ,  o por monta na tura l  en l o s  casos en l o s  que 
l a  -hembra.fu& receptiva. 

La obtención de l o s  embriones s e  r ea l i zd  de- 
forma q u i d r g i c a  en e l  t e r c e r  - cuar to  d i a  despuds - 
de l a  cubrici6n. 

Tdcnica a u i d r g i c a  : 

Se u t i l i z b  un t ranqui l izan te ,  Combelen ---- 
01 5 CC/K~-*.  v. administrado intramuscularmente, para 
proceder a l a  depi laci6n y desinfeccibn con alcohol- 
iodado de l a  zona operatoria.  

La induccibn anestes ica  s e  r e a l i z 6  mediante- 
Ketanina a dos i s  de 4 m g / ~ ~ - ~ . v .  E l  mantenimiento en 
l o s  casos que s e  hizo necesario, s e  r ea l i zd  a dosis-  
de 2 mg/~g-p.v. , administrado intravenosarnente. 

Se prac t icb  una inc is ibn  de unos 7 cm. por - 
l a  l fnea  alba, desde e l  dlt imo par de mamas en d i r e s  
ci6n to r i c i ca ,  y una vez sepados l o s  bordes, se loca  
l i z 6  e l  t r a c t o  g e n i t a l  mediante palpación, para ex tg  
r i o r i z a r l o  y r e a l i z a r  l a  observaci6n de l o s  ovarios 
y confirmar l a  respuesta o w l a t o r i a  teniendo en cueg 
t a  e l  aspecto ovArico general  y realizando e l  recueg 
t o  de CL y o t r a s  posibles  formaciones. 



: lediante jxincibn con t r o c a r  en l a  porcibn -- 
d i c t a 1  d c l  d t e r o  y canulacibn de l a  norcibn proximal, 
s e  r e a i i z b  l a  obtencibn de  l o s  embriones por a r r a s t r e  
con PJS -1- 2); FCC a 37". 1ndivid.ualiznndo l o s  lava-  
dos u t e r i n o s  para e l  recuento  y evaluaci6n mor£ol6& 
ca  de l o s  embriones. 

Se i n t r o d u j o  e l  t r a c t o  g e n i t a l  en l a  cavidad 
abdominal y se r r a c t i c b  una s u t u r a  con c a r g u t  de l o s  
~ l a n o s  musculares y con Erapas o seda d e  l a  p i e l .  

Todos l o s  m a t e r i a l e s  u t i l i z a d o s  fueron este- 
r i l i z a d . ~ ~  y s i l i c o n i z a d o s  con an te r io r idad .  Las o m -  
r a c i o n e s  fueron rea l izar las  por dos personas y en un 
tiempo a-roximado de 30 minutos. 

TJna vez l o c a l i z a d o s  y a i s l a d o s  d e l  medio de  
lavado, l o s  embriones fueron l l e v a d o s  a p l a c a s  pe-- 
t r i  de 35 mm. que contenian PBS + 20% FCS , donde se 
procedib a s u  evaluaci6n morfol6gica con e l  f i n  d e  - 
desechar  a l o s  r e t rasados ,  degenerados y no fecunda- 
dos. 

Los embriones m o r f ~ l o ~ i c a m a n t e  a c e p t a b l e s  -- 
fueron d r s t r i b u i d o s  en dos grupos para ser u t i l i z a -  
dos con d i f e r e n t e s  prop6si tos :  

- c u l t i v o  i n  v i t r o  - congeiaci6n 

E l  c u l t i v o  i n  v i t r o  se r e a l i z a  a 379 C en -- 
una atmdsfera de  5% de C02 , in t roduciendo a l o s  em- 
b r i o n e s  en microgotas d e  medio enr iquecido con 20% 
de FCS, b a j o  a c e i t e  d e  paraf ina .  

La coneeiaci6n se r e a i i z d  u t i l i z a n d o  un bio- 
congelador programable,en e l  c u a l  se e s t a b i l i z 6  l a  - 
cdrnara d e  enfr iamiento  a 20Q C a n t e s  d e  l a  in t roduc-  



ci6n de l o s  embriones, l o s  cuales  se hablan inciirlc!io 
oreviamente en una soluci6n de g l i c e r o l  115 M. y de- 
;>ositados en e l  i n t e r i o r  de l a  c&nara, para i r  reclu- 
ciendo su t e m ~ e r a t u r a  a raz6n de l Q  ~/min .  :iasta-7OC9 
momento en e l  que se indujo l a  c r i s t a l i z a c i 6 n  de l a s  
muestras. La s igu ien te  ramna do enfriamiento s e  nro- 
gram6 a 0'4~/min. hasta  alcanzar l o s  -302 C, tem=ers 
t u r a  a l a  cua l  s e  int rodujeron directamente en n i t d  
geno l fqu ido  (-1969 c). 

La descongelacidn s e  r e a l i z 6  de forma u l t r a -  
rdpida mediante l a  introduccidn de l o s  embriones en 
un barlo maria a 37Q C. 

La v iab i l idad  embrionaria pos t e r io r  a l a  des  
congelaci6n s e  comprobb mediante c u l t i v o  i n  vi t ro ,  - 
tknciones v i t a l e s  de f luorescencia  y por t ransferen-  
c ia .  

Las t ransferenc ias  a l a s  recentoras  s e  l l e v a  
ron a cabo realizando l o s  mismos preparat ivos  y anes 
t e s i a  que para l a s  d ~ a n t e s ,  practicdndose l a  i n t e r -  
vencidn q u i d r g i c a  por e l  f lanco y depositando l o s  - 
embriones mediante micropipeta en l a  par te  d i s t a 1  de 
cada b t e ro  a raz6n de 4-6 embriones por btero. 

De l o s  animales donantes, cua t ro  fueron ex-- 
c luidos de l a  experiencia, ya que uno de e l l o s  no -- 
respondi6 a l  tratamiento,  o t r o  padecfa una m c t r i t i s -  
en e l  momeneo de l a  obtencibn, el t e r c e r o  fue agred i  
do y e l  dltimo fuk una baja. 

Los resul tados de recuperaci6n de embriones- 



fueron d e l  9 s%,c i f r a  s i m i l a r  a l a  presentadas por -- 
o t r o s  autores,  aunque s e  aprec i6  una c l a r a  ven ta ja  - 
de l a s  o p c r a c i o n e ~  r ea l i z adas  por e l  f l anco  f r e n t e  a 
l a s  abdominales vr:ntrales, puks a pesar  de  r e s u l t a r -  
c-: - r inc ip io  mas s e n c i l l a  e s t a  Últiiria v i a  de acceso, 
s e  orip;in6 un a l t o  porcenta je  de  autodestruccio-- 
nes de l a s  suturas ,  que junto  con e l  exceso de peso- 
loca l izado  en l a  zona,contribuy6 a l a  presentaci6n - 
de evisceraciones  d e l  paquete i n t e s t i n a l ,  que ob l i ga  
rol1 a r epe t i da s  rcseccioncs  de bordes c i c a t r i c i a l e s  
y nuevas su turas ,  Se aprec i6  a s i  mismo, un aumento - 
en l o s  casos de infccci6n de l a  c i c a t r i z ,  a l  e s t a r  - 
en contacto  d i r e c t o  con e l  sue lo  de l a  j au la ,  

A medida que se f u e  dominando l a  t&caiua.qu,& 
d r e i c a ,  s e  f uk preveyendo . l a  excesiva manipulacidn 
d c l  t r a c t o  cen i t a l ,  pues en un p r inc ip io  s e  or igina-  
ron un gran número de  adherencias. 

b l a c r o ~ c d ~ i c a h e n t e  se aprecid  una gran dife-- 
renc ia  e n t r e  l o s  ovar ios  superovulados con FSII, con 
un tamazo s i m i l a r  a l  f i s i o ldg i co ,  y con PlvISG l o s  c w  
l e s  estaban aumentados en 5 e i nc lu so  10 veces, ap re  
c i h d o s e  as$ mismo l a  presencia de grandes q u i s t e s  , 
que pcrmanecieron por espacio  de meses has ta  ser t r &  
tados  horinonalinente . 

Según e l  cuadro 1, en e l  que s e  represen ta  - 
e l  número de  embriones t o t a l e s  y e l  promedio por co- 
ne ja  y por tratamiento,  puede ap rec i a r s e  una disminy 
c i6n manif ies ta  en l a  respuesta,  en e l  grupo a l  que- 
se inyec t6  en una s o l a  ocasidn l a  dos i s  de PMSG --- 
(PIEG-l), l o  cua l  puede s u g e r i r  un, exceso en l a  do-- 
s i s , l o  que o r i g i n a r i a  una disminuci6n en l a  respues- 
%a como demostr6 Mariana (1.980)~ t rabajando sobre  - 



tres e s t i r p e s  d i f e r en te s  de ra tas ,  cuya respuesta -- 
disminufa f r e n t e  a incrementos ->rozresivos de l a  do- 
sis de hormona, a l  sobrepasarse l a  dos i s  bptima. Sn 
contradiccidh con e s t o s  datoa s e  encuentran l o s  t r e -  
bajos  de lZold4n (1.979), que encontrb una respussta- 
de 15 & 3 embriones/coneja, s imi l a r  a l a  ohteni8a -- 
con e l  t ra tamiento P3EG-2 , yero uti.lizando conejas 
lleozelandesas guras. Los valores  inedios nor animal - 
para l o s  o t ros  t ra tamientos  (cuadro 1)  e s t h  acordes 
con l o s  encontrados por o t ros  autores  (Ilaurer 1.965, 
Zafez 1.970,, Xenard 1.982), apreciandose superiores- 
en número l o s  obtenidos median6c FSX f r e n t e  a l o s  de 
TMSG-2 (2818 + 9'7 vs  1782 f 11'2). 

adra' 1: Respuesta supe rovda to r i a  según e l  
t ra tamiento u t i l i zado:  Número t o t a l  de  embriones y - 
promedio por animal. 

PI~SG- 1 4 12 310 ;t 017 
PI“EG-~ 8 69 1782 21112 
FSH 8 231' 28'8 2 917 

E s  necesar io  hacer r e s a l t a r  l a  var iabi l idad-  
en l a  respuesta superowulatoria f r e n t e  a l a  PFEG y - 
asf en l a  f igura  1, puede aprec ia rse  que so lo  e l  50% 
de l o s  animales superovulan, mientras que e& res%e~- 
pnacticamente s o l o  c ic l6 ,  ya que su  respuesta s e  mag 
tuvo en l o s  lfmites de una ovuiaci6n nakural  : ---- 
8t8 2 012 embriones por animal (Parvex 1.982). Bsta- 

respuesta f r e n t e  a l a  PMSG se ha puesto igualmente - 
de manifiesto en t r aba jos  real izados en e s t e  Departa 
mento, sobre ganado vacuno, en l o s  que s e  observ6 -- 
que animales que no respondieron fueron capaces de - 
c i c l a r  ( ~ e  l a  Fuente y Col. 1.984). 



indivrichial tlc l a s  respuestas. 

-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 'd. 

1 2 3 4 5 6 7 8  
Animales 

O PIBG-1 
PMSG-2 

a FSiI 

-.- Nivel medio de respuesta en ovulaci6n 
natural. 



De l a  misma forma, a l  comparar ambos a:;entes 
f o l f c u l o  estimulantes en cuanto a l a  ca l idad  de 106- 

embriones (cuadro 2) ,  se anrecia un incremento coxis& 
dcrabic  d e l  porcentaje de enibriones re t rasados y de- 
generados obtenidos a p a r t i r  dc l a  u t i l i z a c i b n  de -- 
?14'3G, f r e n t e  a l o s  encontraclos con FSii (3 3 j ~  vs 13;") . 
No s e  encontraron s i n  embargo, d i fe renc ias  en e l  nb- 
mero de embriones no f e r t i l i z ados ,  c l  cual yernanece 
bajo, s i n  aprec ia rse  in f luenc ia  dcl  t i v o  de cirbri- - 
cibn, I . A .  vs monta natural .  

_CLiadralr Cii.lidir,d embrionaria según e l  t ipo-  
de t ra tamiento 

DE. - Degenerados 
Re. - Retrasados 

D e  l o s  embriones considerados morfologicamen_ 
t e  normales e l  28% (65/233) corresponde a b l a s toc i toc  
con b l a s toce l e  y bot6n embrionario bien diferencia--  
dos y e l  r e s t o  .(168/2 331, a morulas de aproximadame2 
t e  32 ce lu l a s  y 0'15 mm. de didmetro de su zona pel4 
cida. 

La re iac ibn  en porcentajes de embriones nor- 
males, degenerados y no f e r t i l i z a d o s  s e  puede apre-- 
c i a r  en #:la f igura  2. 





Conserva&n enb r- 

Un t o t a l  de 125 embriones, diagnosticados -- 
viab les  a l  momento de su  obtencibn, fueron ciilti.va-- 
dos durante 24 horas, encontrAnclose, que e l  6013 ;; de 
e l l o s  s c  desarro116 de Lomm apreciable  (cuadro 3 )  , 
pero cuando se maneuvo e l  c u l t i v o  hasta  l a s  48 horas 
so.?o e l  63); con-íxhr6 su  desarrol lo ,  l o  cua l  para c3.- 
.bota1 de l o s  inic ia lmente  puestos cc c a l t i v o  rcpre-- 
senta  un 38'43 , porcentaje relativamente bajo en -- 
compnraci6n con l o s  obtenidos en o t r a s  experiencias. 
Aunque e l  mktodo puede ser u t i l i z a d o  como d i a , p b s t i -  
co de viabi l idad,  r e s u l t a  i n su f i c i en t e  para una a@& 
caci6n prdct ica  en e l  caso de almacenaje de un exce- 
s o  dc cmbriones, resultando admbs muy comnleja y -- 
costosa l a  i n f r aes t ruc tu ra  necesar ia  para su rea l iza .  
ci63, desde e l  punto de v i s t a  pr60tioo. 

Cuadro 3: Desarrollo embrionario i n  v i t ro .  

Embriones desarrolados i n  v i t r o  
y, 

A l a s  2 4  horas A l a s  48 horas 

E l  proceso de congelaci6n se ha real izado -- 
t ra tando  de s imp l i f i ca r  l o  mQs posible  l a  t&cnica,  - 
pero evitando una f u e r t e  caida de l o s  resultados.  De 
e s t a  forma y mediante l a  u t i l i zac ibn  de temperaturas 
medias de inmersi6n en n i t r 6 ~ e n o  l fquido,se  ha p d i -  



do r c a l i z a r  l a  di,sconp;elaci6n u l t r a r 6 ~ i d a  ( ~ e l i n  -- 
.Jensc,n, ? . 9 3 2 ) ,  s i e n ? ~  l o s  rcoultac?os s imi la res  a -- 
l o s  oFrccirios :,or o t ro s  au-t;ores ( Xaurer 1.976,  Pay 
vcx , í .gSO),  l o s  cuaj-os nroqonen la rea i izac ibn  de- 
C:ITV~S d s  l a  r,ras. 

C_u¿ldroA: Coní~elaci6nt .Desarrollo i n  vi-t;ro e 
i n  vivo O s  l o s  cinbrionss descon~elados,  

Sem'm s e  aprecia  en c l  cuadro no 4 un 26% de 
l o s  embriones desconeelados continua su  desa r ro l lo  - 
despu6s de  24 horas de cul t ivo,  aunque ningún embridn 
s o  c o n c i n ~ e  inq lan ta r  a l  ser t r ans fe r ido  a una receg 
tora .  ilo sucede asf con aquel los  descongelados y -- 
t r a n s f e r i d o s  s i n  previo cul t ivo,  en l o s  que s e  con& 
gue un SO-$ de ,~cs tac iones .  

CONCLUSIONES 

-Se ha encontrado como mejor mdtodo de supbrovula-- 
ci6n e l  traiiamiento en base a FSH. 

-Lacnngelacidn de l o s  embriones ha resul tado s e r  un 
mdtodo f a c t i b l e  y val ioso, tanto bajo un enfoque - 
experimental como de apl icacibn p rAc t i c~ impon i6n  
dose l a  s impii f icaci6n y mejora de l o s  resu l tados  

obtenidos con l a s  tkcnicas  de conservacibn. 
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Li objetj-vo de e s t e  t r a b a j o  e s  e l  de e s t a b l e  
c c r  tina tkciiica r u t i n a r i a  de supcr~vrn lac ibn~ recogi- 
da g I;rnnslcre:icia dc embriones en e l  conejo dom6stL 
coy as$ cono t r a t a r  de s i ~ ~ p l i r " i c s r  y mejorar l o s  re- 
su l tados  de l a s  t6cn icas  de conservacidn en ni t rdge-  
no liquic3.0. 

Se ha obtenido una media de embriones por -- 
animal de 2818 2 9t7 ; 1712 k 11'2 Y 3 0'7 mcdian- 
tc la u t i i i z a c i 6 n  de dos agentes foliculoesBimulan-- 
t c s  : FSC y P I S G ,  e s t e  dl t imo en dos va r i an t e s  de ad 
ministracibn: l a  primera cn dos is  hita, cuya respues 
t a  es taba por debajo do 1s media f i s i o l d g i ~ a ~  y l a  - 
sc,rfunda administrada scriadamentc en l a  queya pesar- 
de  r e s u l t a r  sensLblcmente aumentada e s t a  media, s o l o  
e l  50:; de l o s  animales respondi6 de forma s u p e r o v u l ~  - 
t o ~ i a .  

E 1  desar ro l lo  embrionario i n  v i t r o  a l a s  24- 
horas Eu& de l  60'8% (76/125) y a l a s  48 horas cont i -  
nuaron eX desar ro l lo  e l  635: (43/76) de l o s  embrio- - 
ncs. 

Se .ap i ic6  el nroceso de congelaci6n a 84 em- 
br iones  de l o s  cuales  e l  26% (7/27) se desarrol laron 
i n  v i t ro .  Consiguikndose l a  impiantacidn en e l  50% - 
de l o s  casos en l o s  que se r ea l i zd  l a  t ransferenc ia ,  
s i n  previo cul t ivo,  a conejas receptoras  pseudoges-- 
t an tcs .  



DERaaATOFITOS 1s ( TIRA) EN EL CONEJO DOMESTICO.. 
EPIDEXIOLOGIA Y AGENTES EIIIOLOGICOS. 

* Serv. cunicola, CORETJA-NANTA, Reus . 
Dpto. Microbiología, Fac. Veterinaria, Madrid. 

Introducción 

La im~ortancia económica, gravedad sanitaria 
o zoondsica y la distribución geográfica. de= 
una enfermedad, justifican el emule0 de unos 
medios y la elaboración de programas de lu-- 
cha y control de la misma. 

La dermatofitosis es una afección caracteris - 
tica del conejo explotado comercialmente, -- 
siendo su difusión cosmopolita, en territo-- 
rio español (Vilanova, 1951; Velasco, 1979 y 
Camps, 1980) y en otros paises (Aho, 1980; - 
Barreto, 1978; Guliev, 1974 y Hagen, 1976). 

S =  bien son conocidas algunas carzcteristi-- 
cas clinicas, etiológicas y mdtodos profi-- 
1 cticos o tera~duticos, no deja de sorpren 
der su importante protagonismo actual en -- "i 
gqanjas de producción o de reproductores,-- 

indudables consecuencias económicas y - 
itarias ( Camps, 1980) . 

En este trabajo se describen algunos resulta - 
dos de la actividad clinica y de laboratorio 



desarrollada durante un año,con respecto a - 
diversas explotaciones cunicolas españolas. 

Material y mdtodos 

Desde Septiembre de 1983 hasta Septiembre de 
1984 fueron visitadas entre una y diez veces 
191 grmjas de 17 provincias, contabilizando 
como visita la entrada a las naves de ganado 
y la exploración del mismo (Tabla nQ 1). El= 
volumen de las maternidades estaba compren- 
do entre 50 y 1200 conejas, con una media -- 
próxima a las 200 madres. 

El motivo de las visitas podía ser tanto el= 
estudio de una Tiña como otros problemas: M2 
xomatosis, mortalidad en el cebadero, falta= 
de rendimiento en la maternidad...que en de- 
finitiva tambien nos permitía obtener infor- 
mación complementaria sobre la problemática= 
objeto de este trabajo. 

Cuando la explotación estaba afectada se p- 
cedía a observar el porcentaje de enfermos - 
en maternidad y cebadero, caracteristicas de 
las lesiones o cualquier tipo de información 
dtil (adquisición de reproductores, normas - 
profilácticas, consecuencias del problema, - 
contagio a cuidadores...). 

En estos casos procedíamos a recoger muestras 
de pelo con pinzas y placas estdriles, identi 

ficanddpl tipo de animal, lesión y señas de - 
la granja. En la mayoría de los casos el diag 
n6stico clínico fue positivo. Sin embargo se= 



PROVINCIA No GRANJAS - DIAG*CLIN*+ SOSFECHA 
GRANJAS b 

L iZBCX$TO LABO. + 
Barcelona 
Cáceres 
Cas t e l l o n  
Córdoba 
Cuenca 
Gerona 
Huelva 
Huesca 
Jaen 
Lérida 
Madrid 
S e v i l l a  
Tarragona 
Tenerif e 
Teruel 
Valencia 
Zaragoza 

17 
fJ- t o t a l  de v i s i t a s :  608. No t o t a l  de muestras: 175. 

TABLA no 1. Distribución y nthero de gr2.n jus r!iuesi;re:~'a.s. Original.  



recogieron nuestrgs 6e ~lgunos ejem~lwes sos 
nechosos. Posteriormente eran remitidns en 
tes -e~msles 21 l:7,bor:torio de Slicologia, del 
D ~ w ~ t m e n t o  de Kicrobiolo~in de l2 Faxultaü - 
d e  Vetzrimria de Xadrid, para su identifica-- 
ción y estudio. 

f 1 uon c2dc muestr?. se procediz n un examen pre- 
vio al microscopio óptico con la findidad de 
deterxin~r su caracter endotrix o ectotrix. - 
Así mismo se sembrsron en diversos medios es- 
~eclficos: Dermatonhyte Test Medium (Dml), -- 
Chloranfenicol-Cyclhoeximide Medium (Mycosel) 
y Hgar Sab~uraud Tetraciclina, incubándolas a 
3 2 e C  durmte un periodo máximo de 21 dias. 

Resultados y discusión - 
En trsbajos anteriores (Rosell et Al., 1953)- 
se mostraba el interds de los chequeos derma- 
tol6gicos, ya fuera a la entreda de reproduc- 
tores j6venes o a lo largo de un periodo de - 
explotación, con el fin de prevenir la apari- 
ción de Tiña en un conejar. 

Durante estos 12 meses encontramos algunos ca 
sos (8 en total) que ofrecian una interpreta- 
ción clínica. dudosa, al observar uno o dos a- 
nimales afectados en toda le granja. En otro= 
caso se observaron ejemplares sospechosos con 
alopecias y eczema generalizados, por lo que= 
tambien se remitieron muestras al laboratorio. 

De las 191 granjas visitadas, 80 (40%) fueron 



positivas a travds gel diagnóstico clinico.= 
A peszr de ello se r.n:.lizaron rnuestrm cle 66 
granjm ( sobre aquellas 80) con resultado pg 
sitivo en 64. l'or tmto la relación de efic- 
cia!ptre el diagnóstico clínico y el del la- 
boratorio, en nuestro caso fue de un 97%. 

Los animales más afectados en la explotación 
siempre fueron los gazapos de menos de 2 me- 
ses y medio, con una distribución por edades 
(30-45-60 dias) variable en las 80 granjas.= 
Así mismo la morbilidad fue irregular, osci- 
lando desde un animal (localizado a tiern-o!) 
hasta un 99 $ de enfermos, siendo la m e d h  - 
inferior a 'm 50%. Otros autores encuentran= 
tambien porcentajes similares (desde un 10 a 
un 97$), (Cmps, 1980; Barreto, 1978; Guliev, 
1974, Kuznetsova, 1976). 

Desde un punto de vista etiológico, de 70 -- 
granjaddiagnosticadas positivas, 68 eran de- 
bidas a Trichophyton mentagrophytes y 2 a -- 
Microsporum spe. Este porcentaje parece con- 
firmar los resultados de otros autores en ES 
pafia (Albala, 1981 y Velasco, 1979) que a su 
vez pueden ser similares a otros paises:Alem~ 
nia, EEüU, Finlandia, Hungría, Italia, Rusia 
b Yugoslavia, aunque no disponemos de infor- 
mación suficiente de otros paises europeos: 
Bdlgica, Francia...~ Latinoamericanos. 



Resumen 

Se estudian desde un mnto de vistz e~idemiol6 - 
gico y etioló@co distintos focos de Dermatofi 
tesis (Tina) en Esnziia, desde Sentiembre de -- 
1933 hasta Sentiembre de 1984. 

Dur3,nte este periodo se llevaron a cabo 608 vi 
sitas d.e exalotación a 191 granjas de 17 provi2 
cias. 

En ellas el diaqóstico clfnico permitió iden- 
tificar 80 granjas positivas (40$) ,  de las que 
se remitieron 175 muestras al laboratorio. 

De 66 granjzs positivas el laboratorio confir- 
m6 dermatofitos patógenos en 64, y en 6 a par- 
tir de 8 sospechosas, 

La morbilidad media fue variable, viendose a-- 
fectados desde un 1 a un 99% de los gazapos  de^ 
tetados. 

De 70 granjas con Dermatofitosis confirmada por 
el laborwtorio, 68 casos eran debidos a Tricho- 
phyton mentamophytes y 2 a Microsporwn spp. 

Nota 

Este trabajo está incluido en el proyecto:"De; 
matomicosis del conejo domdstico: diagnóstico, 
profilaxis y tratamientomf de la Comisidn Ases2 
ra de Investigación Científica y Tdcnica. 
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ESTUDIO SOBRE COSTES DE PROWCCION Y MARGENES COMER- 

CIALES DE LA PRODUCCION DE CARNE DE CONEJO. 

Eugenio Cabrero Saenz 
Xavier Tarafa ~Ópez 
DIPUTACI ON DE BARCELONA 
Servei dtAgricultura i Rarnaderia 
Urgell, 187 - 08036 - BARCELONA. 

INTROWCCION 

Se pretende realizar un eeguimiento de los costes 
de producción de carne de conejo en el transcurso 
de los Últimos años, estudiando su evolución y la 
rentabilidad de las explotaciones cunicolas. 

Se analizan las diferentes relaciones que se han 
producido en el transcurso de los Últimos años eE 
tre el coste de producción y de los márgenes co- 
merciales, en función de la inflación habida en 
nuestro pafs; asf mismo se interrelacionan los m& 
genes comerciales existentes entre la venta en vi- 
vo sobre granja como primer estadio y la llegada 
al consumidor utilizando la d a  del detallista. 

MATERIAL 

Para llevar a término este estudio hemos utilizado 
los datos provinentes de la Gestión ~écnico-~conó- 
mica de Explotaciones Cun~colas de la ~iputación 
de Barcelona, durante los Últimos 6 años y de 3 
mercados municipales de Barcelona, situados en zo- 
nas claramente diferenciadas y que nos indican unos 
niveles de vida distintos. Estos mercados son: Sant 
Gervasi, Sants y Sant Antoni. 



Se han estudiado los siguientes parámetros, tanto en 
pesetas reales como en pesetas constantes: 

- Precio del Kg de pienso. 
- Precio de venta peso vivo. 
- Coste de alimentación por Kg de peso vivo. 
- Margen bruto sobre alimentación por hembra y mes. 
Los criterios adoptados para poder comparar los dis- 
tintos precios son los siguientes: 

- Precio canal Bellpuig en ~ t a s / ~ ~  corresponde al prs 
cio lonja de Bellpuig considerándole un rendimiento 
en canal medio del 57%, es decir, 

PCB = Precio canal Bellpuig 
PCB = PLB X 100 

PLB = Precio Lonja Bellpuig 
5 7 

- Precio canal mercados. Correspondiente al precio de 
venta al consumidor, obtenido de las medias de los 
tres mercados mencionados anteriormente. 

- Margen Mercados Municipales - Bellpuig en ~tas/Kg. 
Corresponde a la diferencia entre precio canal merca- 
dos y precio canal Bellpuig, expresados en tres unida 
des : 

Pesetas totales/Kg. 
% precio Bellpuig. 
% precio mercados municipales. 

Para el cálculo de los fndices en pesetas constantes 
han sido utilizados los IPC (Indice de Precios al 
Consumo) elaborados por el Instituto Nacional de Es- 
tadística correspondientes 1978-1983 que representan 
una inflación total de 53,74%. 

RESULTADOS Y DIS CUS 1 ON 

Los resultados obtenidos vienen reflejados en los e 
dros 1 y 2 y en los gráficos nQ 1, 2, 3 y 4. A conti- 



nuación analizamos los siguientes parámetros. 

- PRECIO DEL KG DE PIENSO. El precio del pienso en 
Ptas constantes se mantiene estable a lo largo de 
los años analizados, pese al incremento del 70,96% 
en Ptas reales. 

- COSTE DE ALIMENTACION POR KG DE PESO VIVO. Si bien 
en los dos primeros años se produce un descenso del 
23% en Ptas constantes, la tendencia en los Últimos 
3 años es a la estabilidad. En Ptas.reales se ha pro 
ducido un incremento del 67%. 

- PRECIO DE VENTA PESO VIVO. Observamos que en Ptas 
reales se produce un aumento del 3% y en Ptas cons- 
tantes un descenso del 3n. 

- MARGEN BRUTO SOBRE ALIMENTACION POR HEMBRA Y MES. 
Apreciamos unas fuertes oscilaciones anuales en Ptas 
reales, aunque el estudio de la tendencia nos indica 
un mantenimiento de los márgenes a lo largo de los 
años. Mientras en Ptas constantes la reducción es 
del 40% sobre el precio del año 1978. 

- MARGEN MERCADOS BELLPUIG EN PTAS/KG. Observamos un 
margen mercado-Bellpuig (comercializaciÓn) que se man 
tiene prácticamente constante, independientemente del 
precio canal Bellpuig lo que representa un 51% y un 
34%. 

Este margen, a pesar de tener sólo tres años de refe- 
rencia, se va ampliando desde un 38% en 1981 hasta un 
46% en 1983 y manteniéndose constante el precio canal 
Bellpuig durante estos años. 

Se deduce de lo anteriormente expuesto que al estudiar 
el efecto de la inflación sobre los distintos paráme- 
tros se produce un fuerte detrimento del precio de 
venta en vivo sobre granja y del margen bruto, a pe- 
sar de mantenerse estables los costes de producción. 

El precio de venta al consumidor se ha incrementado 
en estos 3 Últimos años, aunque se ha mantenido cons- 



tante el precio de venta sobre granja del cunicultor. 

Agradecemos la colaboración para la realización del 
presente estudio a la: Sub-Area de Proveiment i 
Consum del Ajuntament de Barcelona. 



CUADRO 1 

EVOLUCION DE U)S PARAMETROS ECONOMICOS EN CWICULTüRA (1978-1983) 
MPRESADOS EN PESETAS REALES Y CONSTANTES. 

Precio Pienso 

Pts/Kg l Reales Constantes 

Coste alimentación I Reales Pts/Kg Peso vivo Constantes 

Precio Venta I Reales Pts/~g Peso v i w  Constantes 

Margen bruto s&imnentaeiÓn Reales I por hembra y mes - Pts Constantes 



CUADRO 2 

ESTUDIO DEL MARGEN BRUTO, ENTRE PRECIO CUNICULTOR Y PRECIO VENTA EN MERCAW 

EN FüNCION DEL PRECIO DE LONJA (BELLPUIG) DE LA CARNE DE CONEJO 

- 
X 

Prec io  Vivo Bel lpuig  Pts/Kg 148,5 148,2 173,5 184,9 199,8 224,8 182,17 

P rec io  Canal Bel lpuig  Pts/Kg 260,6 282,9 304,5 324,5 350,7 394,5 319,61 

P rec io  Canai Mercado Pts/Kg 394,l 410,7 429,5 450,5 478,2 531,5 449,08 

Margen Mercado Bel lpuig  Pts/Kg 133,5 127,7 124,9 125,4 127,4 137,O 129,31 

X sobre Bel lpuig  51,22 45,13 41,Ol 38,64 36,32 34,72 40,45 

% Mercado 33,87 31,09 29,08 27,83 26,64 25,77 28,79 

MRGENES BRUTOS COMERCIALES DE LOS ANOS 1981-1983 DE LA CARNE DE CONWO 

' 1981 
Reales Constantes - 

Prec io  v ivo  Pts/Kg 179 179 

P.C.B. Pts/Kg 3 14 314 

P.C.M. Pts/Kg 4 30 430 

M.M.B. ~ t s / ~ g  116 116 

7. sobre  Bel lpuig  38 

X Mercado 27 

1982 
Reales Constantes - 

180 154 

315 2 70 

438 376 

12 3 10 5 

39 

2 8 

1983 
Reales Constantes 

188 141 

329 248 

479 361 

149 112 

46 

31 



P t a s .  

Constantes 

1 - Precio del Kg de pienso 

\ 
r 

Constantes -- * - - - . -  - -- - - -------e 

2 - Coste de aliientación por Kg de peso vivo 



P t a s .  

3  - P r e c i o  de v e n t a  peso v i v o  

P t a s .  

C o n s t a n t e s  

1978  1 9 7 9  1 9 8 0  1 9 8 1  1 9 8 2  1983  

4 - Margen b r u t o  s o b r e  a l i m e n t a c i ó n  p o r  hembra  y mes 



I N C I D E N C I A  DE LOS PRINCIPALES CRITERIOS 

PRODUCTIVOS SOBRE LA RENTABILIDAD DE LAS 

EXPLOTACIONES CUNICOLAS 

Eugenio Cabrero Saenz 

DIPUTACION DE BARCELONA 
S e r v e i s  d f A g r i c u l t u r a  y Ramaderia 
Urge11 187 - 08036 Barcelona 

En d i v e r s a s  ocas iones  se ha d i s c u t i d o  
sobre  l a  r e n t a b i l i d a d  de l a s  exp lo tac iones  cuni-  
colas,habiendose r e a l i z a d o s  numerosos t r a b a j o s  
y e s t u d i o s  económicos sobre  l a s  mismas. Ahora b ien  
no encontramos pract icamente  ningun t raba jo ,con  
apor tac ión de d a t o s  r e a l e s ,  r e l a t i v o s  a como ac- 
t u a n  l o s  d i f e r e n t e s  c r i t e r i o s  product ivos  de una 
explotac i6n en  e l  rendimiento económico de l a  
misma . 

D e  l o s  r e s u l t a d o s  que disponemos en 
l a  Gestion Cunicula de l a  Diputacion de Barcelona 
se han e l e g i d o  l o s  ind ices :  "Margen b r u t o  sobre 
a l imentación por Kg de peso vivow y e l  llNQ de co- 
n e j o s  vendidos por hembra presente1';  e s t o s  i n d i c e s  
ind ican  de una forma b a s t a n t e  p r e c i s a  l a  r e n t a b i -  
l i d a d  de una explotac i6n,  siempre que considere-  
mos f i j o s  una serie de g a s t o s  como mano de obra, 
sanidad, g a s t o s  genera les ,  amortizaciones,  e t c . ,  
l o s  c u a l e s  a pesa r  de que en l a  r e a l i d a d  son 
v a r i a b l e s ,  no dependen de l a  product iv idad en  si 
misma, s i n 6  d e l  t i p o  de i n s t a l a c i b n ,  i n v e r s i d n  y 
c r i t e r i o s  pe r sona les  d e l  cun icu l to r .  



MATERIAL Y METODOS 

Mater ia l  

Se han u t i l i z a d o  l a s  medias anuales  de 
l a s  explotaciones  cuniculas,  obtenidas a l o  l a r g o  
de l o s  s i e t e  Últimos años en l a  Gestión Tecnico- 
Económica de Explotaciones Cuniculas de l a  Dipu- 
t a c ión  de Barcelona, con un minimo de 85  r e s u l t a -  
dos por indice .  Los i nd i ce s  anal izados  son: . 
1.03-No medio de hembras p resen tes  por g ran ja  
1.08-% t o t a l  de ba j a s  en reproductoras y por m e s  
1.09-% de reproductoras muertas / mes 
2.02-No cubr ic iones  mes/hembra en granja  
2.06-Fecundidad - % de pa r to s  por cubr ic ión 
2.07-Intervalo e n t r e  pa r to s  (d i a s )  
2.09-No de nacidos vivos  por pa r to  
3.09-% de mortal idad nacimiento-destete 
4.04-% de mortal idad destete-venta 
4.07-No de conejos vendidos por coneja y mes 
4.11-Kgs vendidos peso en vivo/hembra y mes 
5.04-Indice de conversi6n t o t a l  
6.07-Precio medio de l  pienso 
6.09-Costo de a l i m e n t a c i 6 n / ~ ~  de peso vivo 
6.11-Margen bruto  sobre alimentación/hembra y m e s  

M e t  odo 
Se han es t ruc turado  y agupado l o s  i nd i ce s  

anteriormente expuestos bajo  l o s  s i gu i en t e s  c r i -  
t e r i o s :  6.11-Margen bru to  sobre al imentación por 
hembra y m e s  y e l  4.07-No de conejos vendidos po 
coneja presente.  

E l  margen bru to  sobre alimentación e s  un 
i nd i ce  f i n a l  económico de l a  explotaci6n,anal izan-  
dose tambien e l  4.07, ya que sobre e l  primero 

gravan unos f a c t o r e s  como e l  p rec io  de l  pienso y 
e l  de venta de l  conej6, que son va r i ab l e s  e n t r e  



gran j a s  y no siempre e l  cun icu l to r  puede ac tuar  
sobre e l l o s ,  debido a l a  propia l oca l i z ac ión  de 
l a  g ran ja  y c i r cuns t anc i a s  a jenas  a l  cun icu l to r .  

Con e l  f i n  de poder comparar l o s  margenes 
brutos(6.11) a l o  l a r g o  de l o s  seis años de reco- 
gida  de datos,  s e  ha es tab lec ido  un va lor  i gua l  
a 100 para e l  r e su l t ado  medio de cada año, siendo 
l o s  obtenidos por cada explotaci 'on proporcionales 
a dicha media. De l a  misma forma se ha operado 
con l o s  i nd i ce s  6 .O7  y 6.09. 

Se han es tab lec ido  s e i s  grupos por cada 
indice ,  con un numero i gua l  de r e su l t ados  por 
grupo y ordenandolos de menor a mayor. 

Se ha rea l izado  e l  a n á l i s i s  e s t a d i s t i c o  
de l o s  agrupamientos en funcibn de l o s  i nd i ce s  
6.11 y 4.07. A s i  mismo se han es tudiedo l o s  coe f i -  
c i e n t e s  de cor re lac ibn  e n t r e  todos  l o s  indices .  

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los r e su l t ados  obtenidos e s t an  expresados 
en l o s  cuadros NQ1,2 y 3. 

A pesar  de l a  a l t a  va r i ab i l i dad  e n t r e  l a s  
d iversas  explotaciones  y años, s e  han obtenido unos 
coe f i c i en t e s  de cor re lac ión  suficientemente a l t o s  
para ser s i g n i f i c a t i v o s .  

Del e s tud io  de e s t o s  r e su l t ados  podemos 
deducir  una s e r i e  de conclusiones de ca r ac t e r  
general ,  ya que en cada i nd i ce  deber ia  l l e v a r s e  
a cabo un profundo a n a l i s i s .  

E l  número de hembras de l a  g ran ja  (1.03) 
y l a  t a s a  de renovación (1.08) no e s t a n  co r r e l a -  
cionadas con l a  obteción de mejores o peores 
r e su l t ados  zoptecnicos. 

E l  i n t e r v a l o  e n t r e  pa r to s  (2.07) t i e n e  
una es t recha  cor re lac idn  con respec to  a l a  pro- 
duct ividad (4.07) y margen bru to  (6.11). 

se aprecia  una cor re lac ión  negat iva  
de l a  mortal idad de gazapos sobre l o s  c r i t e r i o s  



productivos (4.07) y (6.11), t a n t o  en e l  periodo 
de lactaciÓn(3.09) como en e l  engorde (4.04). 

Observamos una r e l ac ión  e n t r e  l a s  morta- 
l i d a d e s  durante l o s  d i£eren tes  periodos (1 .09~3.09 
y 4.04), por l o  que podemos deducir  que l a  san i -  
dad de l a s  explotaciones  hay que a n a l i z a r l a s  de 
forma global ,  excepto casos  y c i rcuns tanc ias  
concretas  (accidentes ,  mixomatosis, enterotoxemias). 

De l a  misma £orma vemos l a  inc idenc ia  
negat iva  de l a s  mortal idades sobre e l  Ind ice  de 
Conversión (5.04), pero con una cor re lac ión  no 
t a n  acusada como podria suponerse, obteniendo l a  
cor re lac ión  mas es t recha  con respecto  a l  numero 
de vendidos (4.07).  

Apreciamos l a  gran importancia d e l  
i nd i ce  de conversión (5.04) sobre e l  margen bru to  
(6.11) y no obtenemos ninguna cor re lac ión  e n t r e  
e l  p r ec io  d e l  pienso (6.07) y l o s  i n d i c e s  e s tu -  
diados, excepto con e l  cos to  de al imentación por 
kg peso vivo (6.07). 

Como conclusión general ,  s e  ha.- cuan t i -  
£icado l a  importancia de l a  incidencia  de l o s  
p r inc ipa l e s  £actores  tecnicos-econ6micosY sobre 
l a  productividad de l a s  explotaciones,  l a  cua l  
depende de: La sanidad (mortal idades),  e l  manejo 
( i n t e r v a l o  e n t r e  pa r to s  y mortalidad nacimiento- 
d e s t e t e )  y e l  i nd i ce  de conversión (p ienso  adecuado) 



Cuadro nQ 1. CLACIFICACION DE LOS PRINCIPALES INDICES PRODUCTIVOS Y ECONOMICOS EN 

NNCION DEL MARGEN BRUTO SOBRE ALIMENTACION 

S.D. - Daeviacidn Standard - E.M.S. - Error Medio Standard - a = Ptas. ponderadas 



Cuadro nQ. 2.  CLASIFICACION DE LOS PRINCIPALES INDICES PRODUCTIVOS Y ECONOMICOS 

EN FüNCION DE LOS CONWOS VENDIDOS POR HEMIRA Y MES 

E.M.S. 

0 , 0 6  

17,51 

0 , 3 3  

O, 18 

0 ,001  

1 ,14  

0 , 9 6  

0 , 0 6  

0 , 8 4  

0 , 5 3  

0 , 1 5  

O, 10  

0 , 5 1  

1,85 

4,27 

C.D. = Desv iac ibn  Standard - E.M.S. = Error Medio Standard - a =  P t a s .  ponderadas 
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P.C.R.  PROGRAMA DE CONTROL DE RESULTADOS EN EXPLO- 

TACIONES CUNICOLAS. FUNCIONAMIENTO, RESULTADOS DE 

LOS DOS ULTIMOS AÑOS DE CONTROL. 

O r i o l  R a f e 1  G u a r r o .  ( S  .I .A. ) 

GENERALITAT DE CATALUNYA. D e p a r t a m e n t o  de A g r i c u l -  

t u r a ,  G a n a d e r i a  y P e s c a .  Serv ic io  de Inves t igac ión  

A g r a r i a .  

INTRODUCCION . - 
L a  presente aportación a la  m e s a  redonda sobre geg 

t i ó n  t i ene  un doble objetivo, presentar l a  m e t o d o -  

logía  d e l  P r o g r a m a  de C o n t r o l  de R e n d i m i e n t o s  en - 
explotaciones cunicolas ,  y los  resu l tados  de l o s  - 
dos G l t i m o s  años. 

E s t e  t rabajo pretende servir t an to  a los  granjeros 

que  todavia no hacen gest ión en s u  explotación,  pg 
ra que  vean las  ventajas e importancía de l a  m i s m a  

así  c o m o  para los  que ya l a  pract ican vean l a  evo- 

l u c i ó r ~  de los resul tados,  los  pr inc ipa les  proble-- 

m a s  y c o m p a r e n  éstos con los producidos e n  su  ex-- 

plotación as i  c o m o  l a  f o r m a  de incorporar en su -- 
gran ja  las soluciones propuestas. 



Origen y funcionamiento d e l  P.C.R. 

A p a r t i r  de d i v e r s a s  reuniones e n t r e  tBcnicos de - 
l o s  s e r v i c i o s  de i n v e s t i g a c i d n  y extens ión a g r a r i a  

de l a  G e n e r a l i t a t  de Catalunya y c u n i c u l t o r e s  du-- 

r a n t e  l o s  años 1978-1979 se pus6 en  ev idenc ia  l a  - 
necesidad de c r e a r  un nuevo s is tema de g e s t i ó n  que 

superase  l a s  l imi tac iones  de l o s  programas d e  ges-  

t i ó n  de resu l t ados  g loba les  que es taban  funcionan- 

do en aque l l as  fechas .  

Fruto  de  e s t o s  con tac tos ,  se pensó en un programa 

de g e s t i ó n  i n d i v i d u a l .  Grac ias ,  también, a  l o s  co; 

t a c t o s  con e l  I.N.R.A. se pudo poner en marcha un 

programa que asumiera plenamente este o b j e t i v o .  

En Franc ia  l o s  programas de g e s t i ó n  i n d i v i d u a l  de  

conejos (J .M.  Brun, 197 8 )  nacieron a n t e  l a  neces i  -- 
dad de  superar  l o s  prooramas de g e s t i ó n  c o l e c t i v a ,  

donde s61o s e  obtenian unas medias g loba les  s i n  -- 
ninguna o t r a  pos ib i  l i d a d .  

La p r i n c i p a l  v e n t a j a  de un programa de g e s t i ó n  ig 
d i v i d u a l  r a d i c a  en poder c o n t r o l a r  individualmente 

cada reproductor  pe ro  además disponer  de  un conjug 

t o  de í n d i c e s  g loba les .  En consecuencia es p o s i b l e  

a n a l i z a r  l a  inc idenc ia  que cada reproductor  t i e n e  

sobre  e l  r e s u l t a d o  f i n a l  d e l  Ind ice ,  y tomar s o l 2  

c iones  ind iv idua l i zadas  encaminadas a supera r  aque 

110s que tengan una tendencia  negat iva .  



E s  necesario ver en e l  conejo no una manada o un re 
baño, como s e r i a  e l  caso de l a s  g a l l i n a s  o de los  - 
corderos, s ino  una suma de individual idades .  

E l  P .C .R .  empezó su rodadura en plan experimental - 
en e l  año 1 9 8 0  con dos granjas .  Actualmente s e  es-  

tan controlando m6s de 3000 reproductores,  c i f r a s  - 
que s e  esperan doblar antes  de f i n a l i z a r  e l  año. 

Los objet ivos  de los  programas s e  enqloban en l a  lg 
nea, marcada por e l  Departamento de Agricultura de 

l a  Genera l i t a t  de Catalunya, de potenciar l o s  pro-- 

gramas de gest ión técnico-económica, como forma de 

rac iona l izar  l a  toma de decisiones a n ive l  agrar io .  

E l  f i n  pretendido e s  l a  mejora de los  resul tados de 

l a s  explotaciones a p a r t i r  de un conocimiento preci 

s o  de cada granja y en conjunto d e l  s ec to r .  

Los objet ivos  concretos para e l  P.C.R. se  desglosan 

en dos niveles  de actuacidn d i f e r en te s :  

A. - Nivel ind iv idua l  de granja.  

Los datos  que mensualmente rec ibe  e l  granjero t i e - -  

nen que permi t i r le :  

- Valorar l a  cal idad productiva de cada reproductor 

- Conocer l a  e f i cac i a  de su t raba jo ,  desglosado por 

act ividades .  

- Juzgar sus  producciones en comparación con l o s  rg 
sul tados de o t r a s  explotaciones: 



B.- Nivel  c o l e c t i v o .  

E l  e s t u d i o  de  l o s  d a t o s  recogidos  mensualmente, una 

vez ana l i zados  en  profundidad,  a p o r t a r á n  información 

s o b r e  l a  r e a l i d a d  d e l  s e c t o r  que p e r m i t i r á  d e t e c t a r  

l o s  problemas y buscar  so luc iones .  

E l  funcionamiento d e l  Programa ( g r á f i c a  no 1) es muy 

s imple .  E l  único  r e q u i s i t o  que s e  ex iue  a  l o s  c u n i -  

c u l t o r e s  e s  que l l e v e n  correc tamente  f i c h a s  i n d i v i -  

d u a l e s  de  r ep roduc to res .  E l  r i tmo d e  in t e rcambio  d e  

información e n t r e  e l  g r a n j e r o  y e l  c e n t r o  d e  c a l c u -  

l o  se ha adaptado a l  c i c l o  r ep roduc t ivo  d e  e s t a  es- 

p e c i e ,  por  t a n t o  mensual. 

E l  m a t e r i a l  u t i l i z a d o  se puede agrupar  e n  dos blo-- 

ques  : 

a )  M a t e r i a l  de  r e g i s t r o .  

- documentos de  i n t r o d u c c i ó n  d e  animales ( a l t a s )  

- documentos de  in t e rcambio  de  r e s u l t a d o s  reproduc- 

t i v o s  de  machos y hembras e n t r e  l a  g r a n j a  y e l  -- 
c e n t r o  de  c á l c u l o .  

b) Documentos de  e x p l o t a c i ó n  d e  r e s u l t a d o s .  

- H i s t o r i a l  p rodu t ivo  d e  cada r ep roduc to r .  

- C l a s i f i c a c i 6 n  d e l  10% de l a s  mejores y peores  heg  

h a s  en  función  d e l  número d e  gazapos d e s t e t a d o s .  

- Balance de  r e s u l t a d o s  r ep roduc t ivos  de  l o s  machos 

- I n d i c e s  p roduc t ivos  mensuales - n i v e l  ocupación 12 
c a l .  

- f e r t i l i d a d  



viab i l idad  . 
ri tmos de reproduc 

ci6n . 
movimiento de e f e c  

t i v o s .  

e t c  . 
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2.- Resultados de l o s  años 1982 y 1983. 

En e l  cuadro no 1 puede v e r s e  e l  tamaño de  l a  mues- 

t r a  anal izada  en l o s  dos tíltimos años. Se observa - 
como a l o  l a r g o  de e s t e  periodo l a  muestra no ha e- 

volucionado, l a s  7 explotac iones  con t ro ladas  en  - - 
1983 son l a s  mismas que en 1982, todas  son a l t a s  -- 
producidas durante  1982 o años a n t e r i o r e s .  

Cuadro no 1. - Tamaño de l a  muestra analizada. 

1982 1983 

No par to  controlado 5.557 5.901 

No mdximo conejas controladas 1.161 1.156 

NQ explotaciones en cont ro l  7 7 

Tamaño medio de explotación 166 165 

En l a  presentación de r e s u l t a d o s  1981 y p rov i s iona l  

1982 (O.Rafe1, 1982),  se es tudiaba  una muestra de 8 

explotac iones  para  este t í l t imo año. La d i f e r e n c i a  - 
con l a  muestra ana l i zada  actualmente se debe a l a  - 
b a j a  de una explotac i6n que en e l  presen te  a n á l i s i s  

no se ha t en ido  en cuenta.  

E l  periodo ana l i zado  corresponde a l o s  añoa 1982 y - 
1983, dedicándose todas  l a s  exp lo tac iones  a l a  pro-- 

ducción de animales para  carne ,  d i s t r i b u i d a s  en d i f e  - 



r e n t e s  comarcas de Catalunya.  

Se t i e n e  que hacer  i n c i s o  en  algunos a s p e c t o s  p a r a  

comprender mejor l o s  p o s t e r i o r e s  r e s u l t a d o s :  a )  e l  

tamaño de l a  muestra a n a l i z a d a  e s  r e l a t i u a m e n t e  pe  

queña y por todo l o s  r e s u l t a d o s  t i e n e n  e l  v a l o r  -- 
por s í  mismos pe ro  no e x t r a p o l a b l e s  a  una gene ra l& 

dad; b )  a  pesa r  d e l  tamaño d e  l a  muestra ,  l o s  re-- 

s u l t a d o s  son  f r u t o  de una r e a l i d a d  d e  campo impor- 

t a n t e  d e  conocer .  

2.2. A n á l i s i s  d e  l o s  Resul tados .  - - - - - - -  - - - - - - -  
a )  Cal idad  d e l  manejo de  l o s  r ep roduc to res .  

Se a n a l i z a  en primer l u g a r  e s t e  a spec to  dado que,  

a  p r i o r i ,  es e l  m a s  d e f i c i e n t e ,  pe ro  contrariame; 

t e  es e l  mas f d c i l  d e  supe ra r  mejorando e l  manejo 

d e  r ep roduc to res  y f u t u r o s  r ep roduc to res .  

En l a  u r d f i c a  no 2  puede v e r s e  l a  evolución  d e l  -- 
p o r c e n t a j e  d e  j a u l a s  v a c i a s  que ha experimentado - 
un incremento d e l  24% e n t r e  l o s  años 1982 y 1983,- 

a l  p a s a r  d e  9,52% a  12,51%. Dicho incremento es -- 
mas preocupante s i  s e  comparan e s t a s  c i f r a s  con -- 
l a s  de l o s  a n t e r i o r e s  años de  c o n t r o l  d e l  mismo -- 
programa (O.Rafe1, 1982).  E s  preocupante v e r  c o n o  

un i n d i c e  d e  gran  impor tancia  pa ra  e l  r e s u l t a d o  e- 

con6mico no t i e n e  una tendencia  a  mejorar ,  s i n o  tc 
do l o  c o n t r a r i o .  



A n i v e l  económico se miden l o s  r e s u l t a d o s  tomando 

como unidad d e  r e f e r e n c i a  l a  j a u l a  hembra, por -- 
t a n t o  cuanto  mds j a u l a s  v a c í a s  e x i s t a n  en  una e x p l g  

t a c i ó n  mayor s e r á  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  producción - 
por j a h l a  hembra (unidad económica) y producción - 
por hembra p r e s e n t e  (unidad t e c n i c a ) ,  y  cuanto  ma- 

yor  s e a  e s t a  d i f e r e n c i a  menor s e r d  e l  rendimiento  

económico d e  l a  exp lo tac ión .  

Los p o r c e n t a j e s  de  j a u l a s  vac ras  a lcanzadas  no han 

de  e x t r a ñ a r  s i  se t i e n e  e n  cuen ta  que l o s  r e s u l t a -  

dos d e  l a s  dos peores  exp lo tac iones  fueron 13,03% 

y 15,358 e n  e l  año 1982 y 19,358 y 17,25% en 1983 

en con t rapos ic ion  hay e x p l o t a c i o n e s  que mantienen 

d icho i n d i c e  a  unos n i v e l e s  e x c e l e n t e s ,  pero e l  re 
ducido tamaño de l a  muestra  i n c i d e  sobre  e l  r e s u l -  

tado  f i n a l .  

E l  a n á l i s i s  p a r t i c u l a r i z a d o  por exp lo tac iones  mueg 

t r a  como l o s  peores  r e s u l t a d o s  expues tos  en  e l  cug 

d r o  no 2 corresponden a l a  misma exp lo tac ión  en  -- 
l o s  dos años y l o s  o t r o s  dos a  exp lo tac iones  d i ~ - -  

t i n t a s .  Vemos, por  t a n t o ,  como una exp lo tac ión  - - 
a r r a s t r a  de una manera a larmante  e l  problema, mien 

t r a s  o t r a ,  mejorando e l  manejo, consigue s u p e r a r l o  

En e l  mismo cuadro no 2 puede v e r s e  como e l  porcen  

t a j e  de  e l iminac ion  d e  r ep roduc to res  ha disminuido 

d e l  85,42% e n  e l  año 1982 a 70,72% en e l  año 1983. 

C i f r a s  ambas muy l e j a n a s  a  l a s  p resen tadas  por Ca- 



bre ro  (1984) con r e s u l t a d o s  de  exp lo tac iones  d e  l a  

p rov inc ia  de  Barcelona,  a l o s  r e s u l t a d o s  f r a n c e s e s  

"Cunicul ture"  (84)  con r e s u l t a d o s  d e  todo  e l  p a í s  

g a l o .  

! Cuadro no 2. Manejo de  l o s  reproductores .  

1982 1983 

% j a u l a s  v a c i a s  9.52 12.57 

% el iminación reproductores  85.42 70.72 

% el iminación razón t é c n i c a  26.28 39.32 

% el iminación razón s a n i t a r i a  2 1.40 21.33 

% el iminación por muerte 52,32 38,80 

La disminución d e l  17,21% d e l  l n d i c e  de  e l iminac ión  

d e  r ep roduc to res ,  es de d i f í c i l  e x p l i c a c i ó n  pe ro  es 

de suponer que se debe más a l a  d i f i c u l t a d  de  d i s p o  

n e r  de f u t u r o s  r ep roduc to res  que reemplacen l o s  hug 

cos producidos que a l  buen e s t a d o  s a n i t a r i o  o pro-- 

d u c t i v o  de  l o s  r ep roduc to res .  

A l  a p r e c i a r s e  en  los  años 1980, 1981 y primer semes 

t r e  d e l  1982 una t endenc ia  d e l  incremento d e l  por-- 

c e n t a j e  d e  j a u l a s  v a c l a s ,  se i n s i s t i ó  e n  l a  n e c e s i -  

dad d e  mantener todas  l a s  j a u l a s  ocupadas con r e p r o  

d u c t o r e s  a c t i v o s .  E l  r e s u l t a d o  no f u e  e l  espe rado , -  

t a l  como i n d i c a n  las  c i f r a s  de  l o s  dos d l t imos  años  

a l  ponerse  e n  l a  p r a c t i c a ,  d i cha  recomendación d e  - 



forma i n c o r r e c t a ,  e l  problema r a d i c ó  en no buscar 

l a s  r a í c e s  d e l  mal, f a l t a  de f u t u r o s  reproducto-- 

res, que p e r m i t i e r a  c u b r i r  l a s  j a u l a s  v a c i a s  y -- 
f o r z a r  l a  e l iminaci6n de l o s  peores reproductores  

s i n o  que e n  l a  p r a c t i c a ,  l o  que sucedi6 fue que - 
se mantuvieron a l o s  reproductores  en  l a s  j a u l a s ,  

i n c l u s o  con un es tado  s a n i t a r i o  c rón ico ,  que en  - 
muchos casos  l l e g 6  a provocar les  l a  muerte. E l  rs 
su l t ado  ha s i d o ,  como r e f l e j a n  l o s  r e s u l t a d o s ,  un 

incremento d e l  porcen ta je  d e  j a u l a s  vac las  y un - 
bajo porcen ta je  de  e l iminación.  

Es te  a n a l i s i s  queda apoyado con l o s  r e s u l t a d o s  d e l  

cuadro n9 2 r e f e r e n t e s  a l a s  razones de  ba ja .  Pode - 
mos v e r ,  que s610 e l  26,28% de l o s  reproductores  - 
en e l  año 1982 y e l  39,32% en e l  año 1983 (de l o s  

reproductores)  fueron el iminados por razones d e  - 
t i p o  t6cn ico  (poca product iv idad numérica, d i f i - -  

c u l t a d  de  cubr ic ión  o ges tac ión ,  mala c a l i d a d  ma- 

t e r n a l ,  e t c . ) ,  mientras  e l  73,72% en e l  año 1982 

y e l  60,68% en e l  año 1983 fueron el iminados por 

razones s a n i t a r i a s  y muerte. 

Para f i n a l i z a r  e s t e  punto hay que s e ñ a l a r  que pa- 

r a  mejorar l a s  d e f i c i e n c i a s  d e t e c t a d a s  en  e l  mane - 
jo de l o s  reproductores ,  es necesa r io  t r a b a j a r  en 

dos f r e n t e s :  a )  mejorar e l  manejo i n t r í n s e c o  d e  - 
l a  maternidad y b) prever  y mejorar e l  manejo de  

l o s  fu tu ros  reproductores .  



Con e l  f i n  de  mejorar e l  manejo de  l o s  f u t u r o s  re- 

productores ,  se presen ta  una comunicación d e n t r o  - 
este mismo Symposium encaminada a mejorar: 

E l  elevado porcen ta je  de  j a u l a s  v a c l a s ,  que de- 

be s i t u a r s e  e n t r e  un 2 o 3% para  r e d u c i r  a l  mtj- 

ximo l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  producci6n por j a u l a  - 
hembra y producción por hembra p resen te .  

Incremento c u a n t i t a t i v o  de l a  e l iminación de  re 
productores  h a s t a  va lo res  cercanos a l  120% - - 
anual  y una mejora c u a l i t a t i v a  de l a  misma in-- 

c l inando  e l  máximo porcen ta je  hac ia  l a s  razones 

de t i p o  t écn ico .  

Cualidad d e l  Ritmo d e  Reproducción. 

e l  cuadro no 3 pueden v e r s e  l o s  r e s u l t a d o s  r e f g  

r e n t e s  a l  r i tmo  d e  reproducción.  Su a n a l i s i s  r e f l g  

j a  un l i g e r o  aumento para  todos  l o s  í n d i c e s .  

A pesa r  de que l o s  c u n i c u l t o r e s  no han manejado con 

r i g o r  l a  maternidad como global idad , han hecho se- 
g u i r  un r i tmo de reproducción de forma r e g u l a r  a - 
l o s  reproductores .  

E l  porcen ta je  d e  partos/mes/jaula maternidad ha ex 
~ e r i m e n t a d o  un incremento d e l  2,6% en l o s  dos ú l t i  

mos años a l  pasa r  - - dicho í n d i c e  de  39;58% en 1982 a 
-- --,- 40,468 en 1983.-Si  se expresa  en o t r a s  unidades: - *  



no p a r t o s / j a u l a  maternidad/años, d icho l n d i c e  pa- 

s a  d e l  4,75% en e l  año 1982 a l  4,88% en e l  año -- 
1983, manteniéndose e l  mismo porcen ta je  de i n c r e -  

mento. 

Cuadro nQ 3. Ritmo r e  reproducción. 

1982 1983 

% partos/mes/total jaulas mater  
nidad. 39.58 40.66 

no par tos / j  aula maternidad/año 4.75 4.88 

nQ partos /hembra presente/año 5.90 6.22 

Intérvalo e n t r e  par tos  (d ias  / j au l a  76 -84 74.79 
maternidad (d í a s )  

Intérvalo en t r e  partos/hembra pre-- 
sente  (d í a s )  61.84 58.70 

E s t e  incremento en  e l  no de p a r t o s  vienen dados por 

e l  acortamiento en  e l  período e n t r e  p a r t o s  que han 

descendido de 76,84 d i a s  en 1982 a 74,79 en  1983. 

En l a  misma g r a f i c a  no 3 se r e f l e j a n  l a s  produccio- 

nes e x ~ r e s a d a s  por hembra p resen te ,  en  e l l o s  vemos 

c6mo e l  no de partos/hembra presente/año se ha i n -  

crementado de 5,90 en 1982 a 6,22 en  1983 y e l  in -  

t é r v a l o  e n t r e  parto/coneja p resen te  ha descendido 

de 61,84 d í a s  a 58,70. 

A l  hacer e l  a n a l i s i s  comparativo e n t r e  producci6n - 



por j au la  hembra o hembra p resen te  se c o n s t a t a  l a  

gran d i f e r e n c i a  e x i s t e n t e  a l  expresarse  con una 5 

nidad u o t r a  de r e f e r e n c i a ,  debido a l o s  proble--  

mas expresados en e l  punto a n t e r i o r .  

C )  Cualidad qené t i ca  de l o s  reproductores .  

En e l  cuadro no 4 podemos ver  l o s  í n d i c e s  r e f e r e n -  

t e s  a l a  cua l idad  gengt ica  de  l o s  reproductores .  

A pesa r  d e  l a  disminuci6n en  e l  no de  gazapos nac i  - 
dos t o t a l e s  por p a r t o ,  s e  a p r e c i a  un aumento d e l  -. 

1 , 3 %  en e l  no de qazapos nacidos vivos a l  pasa r  d& 

cho i n d i c e  de  7,56% en e l  año 1982 a 7,66 en e l  -- 
año 1983 a l  d isminuir  e l  no de  gazapos nacidos  mu- 

e r t o s .  S i  b ien  l a  cua l idad  gené t i ca  de l o s  repro-- 

ductorec  se mantiene, l a  v i a b i l i d a d  de l o s  gczapos 

ha aumentado. 

Referente  a l  porcen ta je  d e  f e r t i l i d a d ,  ~odemos  ve r  

que se ha s i t u a d o  en un n i v e l  plenamente a c e p t a b l e  

y que se ha mantenido e s t a b l e  en l o s  dos años, - - 
7 9 , l l  en  1982 y 77,55 en 1983. 

Aunque l o s  í n d i c e s  anal izados  en este apar tado  po- 

d r i a n  cons ide ra r se  como buenos, estamos obl igados  

a hacer comperaciones con l o s  r e s u l t a d o s  de l a  geg 

t i ó n  f rancesa  ( " C u n i c u l t q e  - -- 1984"),  donde vemos -- 
que nues t ros  reproductores  no t i e n e n  todavfa ,  l a  cg 

l i d a d  g e n é t i c a  deseable .  Concretamente encontramos 



n i v e l e s  de 8,2G gazapos nacidos t o t a l e s  por camada 

para  e l  año 1983; c i f r a  obtenida  de  l o s  d i f e r e n t e s  

programas de g e s t i ó n  f rancesa ,  l a  d i f e r e n c i a  es - 
pues de un 7,26% a favor de  l o s  animales de nues-- 

t r o  p a l s  vecino. 

Siguiendo con l a s  comparaciones vemos como e l  por- 

c e n t a j e  de  f e r t i l i d a d  en  Francia  e s t d  s i t u a d o  en - 
67,77% c i f r a  i n f e r i c . r  en un 17,38% a l a s  c i f r a s  o b  

t e n i d a s  por e l  P.C.R. 

Concretando, podemos d e c i r  que mientras  l o s  repro-  

duc to res  u t i l i z a d o s  en España t i e n e n  una p r o l i f i c i  

dad m a s  b a j a  que l o s  f ranceses ,e& porcen ta je  de  -- 
f e r t i l i d a d  es mejor en España. 

d )  Cualidad d e l  manejo de. . las  explotac iones .  

En e l  cuadro nn 4 pueden ve rse  l o s  v a l o r e s  obteni - -  

dos pa ra  e l  número de  gazapos des te tados  s i  bien es 

t e  I n d i c e  depende in ic ia lmente  de  l a  c a l i d a d  g e n é t l  

c a  de l o s  reproductores ,  i n f l u y e  también e l  manejo 

que l o s  gazapos t i e n e n  mientras  e s t a n  con l a  madre, 

por e l l o  se comenta e n  este apar tado.  

E l  número de  gazapos des te tados  por p a r t o  ha evolu- 

cionado un 3,34% e n t r e  l o s  años 1982 y 1983 a l  pa-- 

s a r  de  6,00 a 6,29. Es ta  evoluci6n puede a t r i b u i r s e  

a d i s t i n t o s  f a c t o r e s  que han t r aba jado  conjuntamen- 

t e  en  sen t ido  p o s i t i v o .  En primer l u g a r  se ha comen - 



tado e l  aumento de  gazapos nacidos v ivos  por p a r t o ,  

también hay que reseñar  l a  disminución de l a  morta - 
l i d a d  p re -des te te  que ha descendido un 8 , 2 2 %  a l  pa - 
s a r  dicho í n d i c e  de  26,17% en 1952 a 24,02% en -' - 
1983. 

Cuadro nQ 4. Calidad genética del reproductor. 

% Fert i l idad 

Nacidos vivos 

Nacidos muertos 

Nacidos to ta les  

Destetados 

1982 1983 

79,11 79,55 

7,56 7.66 

Por parto 0,61 0149 

8,17 8,16 

6.08 6.29 

E l  e s t u d i o  más p a r t i c u l a r i z a d o  de l a  m o r t a l i d ~ d  -- 
muestra más claramente e s t a  disminudión presentada  

anter iormente  de  forma g loba l .  E l  porcen ta je  de  moL 

t i n a t a l i d a d  ha disminuido un 17 ,69% a l  p a s a r  de - - 
7,35% en e l  año 1982 a 6 , 0 5  e n  e l  año 1983, mientras  
e l  porcen ta je  de  mortal idad nacimiento-destete ha - 
disminuido un 4 ,52% a l  pasar  de  18 ,82% en e l  año -- 
1982 a 1 7 , 9 7  en e l  año 1983. 

Paralelamente encontramos un incremento d e l  5,63% - 
e n  e l  número de camadas to ta lmente  desaparecidas ,  - 
s i  b i e n  l a  mortal idad en d ichas  camadas ha bajado - 



un 2,05% a l  pasar  e s t e  Sndice de  5 ,83 en 1982 a -- 
5,71% en 1983. La disminución en e l  porcen ta je  d e  

n o r t a l i d a d  en  camadas to ta lmente  desaparecidas  hay 

que a t r i b u i r l o  a que d ichas  camadas han t en ido  una 

t a l l a  menor en  e l  año 1983 que en 1982. Pero e l  ig  
cremento e n  e l  porcen ta je  d e  camadas to ta lmente  d e  

saparecidas  hace suponer que se podr ía  mejorar d i -  

cho í n d i c e  con una buena p r d c t i c a  de adopciones de 

uazapos (Roustan, 1980) ya que e s t a  operación rea -  

l i z a d a  d e n t r o  de  unos mdrgenes aumehta t a n t o  l a  su 
pervida de l o s  gazapos como d e  l a s  camadas e n t e r a s  

1 e)  Producción F i n a l .  

De todo l o  d icho h a s t a  e l  p resen te  y de acuerdo -- 
con l o s  í n d i c e s  expuestos da como producci6n f i n a l  

en  l a s  explotac iones  l o s  r e s u l t a d o s  aparec idos  en 

1 e l  cuadro nQ 6 .  

S i  b ien  tenemos que e s t a r  o p t i m i s t a s ,  ya que e l  re 
s u l t a d o  f i n a l  d e  l a s  explotac iones  mejora p a u l a t i  - 
namente de  un año a l  o t r o ,  hemos de  p r e s t a r  mucha 

a tención a l  gran d e s e q u i l i b r i o  e x i s t e n t e  e n t r e  p r o  

ducción por j au la  o por hembra p resen te .  

Concretamente vemos cómo l a  producci6n por hembra/ 

año ha pasado de  33,82 a 37,98 gazapos, pero  s i  ang 

lizamos l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  30.69 gazapos des- 

t ados  por j a u l a  maternidad año y l o s  37.98 gazapos 

des te tados  por hembra p r e s e n t e  vemos que e x i s t e  una 



d i f e r e n c i a  d e l  19 .20%.  

Cuadro no 6. Producción Final. 

no gazapos destetados/jaula materni- 
dad/año . 28,08 30,69 

no gazapos destetados/hembra presen- 
te/año. 33,82 37.98 

3 .  Conclusiones.  

a )  Ofrecemos e l  P.C.R. como herramienta de gran p r g  

c i s i 6 n  a n a l í t i c a  de l a  r e a l i d a d  de l a s  explota- -  

c iones  cunfcolas  capaz de  d e t e c t a r  l o s  problemas 

y o f r e c e r  caminos de so luc ión  de l o s  mismos. 

b) Siendo e l  apar tado d e l  manejo d e  l o s  reproducto- 

res e l  que s e  a p r e c i a  mSa d e f i c i e n t e ,  tendrPa -- 
que ser é s t e  e l  apa r tado  donde se ponga e l  acen- 

t o  d e  l a  mejora, encaminada a r e d u c i r  a l  máximo 

l o s  aspectos  negat ivos ,  j a u l a s  vac ías  e i n t é r v a -  

l o s  inproduct ivos ,  que inc iden  a incrementar  l a  

d i f e r e n c i a  e x i s t e n t e  e n t r e  producci6n por j a u l a  

maternidad y producción por  hembra p resen te .  

c )  Para r e n t a b i l i z a r  a l  máximo l a s  i n s t a l a c i o n e s ,  - 
una vez superado e l  apar tado  a n t e r i o r ,  habrá que 



forzarse  e l  ritmo de reproduccidn para pasar - 
de los  6 . 2 2  partos/hembra presente/año a un mL 
nimo de 7 partos  l o  que equivale a un in tgrva-  

l o  e n t r e  par tos  de 5 2  d i a s .  

d )  Paralelamente cabe esperar una mejora Similar 

a l a  de l o s  años pasados r e f e ren te s  a l a  ca l& 

dad genética de los  reproductores y a l  manejo 

de l a s  explotaciones uue da r l a  como resu l tado  

una producción cercana a 6,50 gazapos d e s t e t a  

dos por par to ,  que con un minimo de 7 par tos  

dara una produccion t o t a l  de 45,5 gazapos/deg 

te tados/  j aula  hembra/año . 
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PñESESi'ACIOB DE mJ SENCILLO PROGRAMA DE GESTIOH TECNICO-ECOc 
BCBIICA PARA EXPIXrrACImS GUÑICOLAS. 

Joaquín h i s t e r  Basaas 
Dolcm~ Weix Boira 
Mero6 Rooa Puigdevens 
Ana Tel les  Hernándes 

Loa programas de geatión, tanto téonioos, eoonhiooa oaio 
t6onioo=eoonhiooe, t ienen oaio objetivo aumenten l a  renta- 
bilidad de l a  erplotaoión ounfoola aplioando soluoiones ps- 
re oomeguir un awaento en l a  produooi6n o una diaainuoión 
en l o s  gastos. 
E l  objetivo de date programa s e  enouadra en e1 mismo que - 

t iene  el Serrei  dtExteruri6 e i a ,  que ee e l  de ooneeguir 
e l  máximo nivel  t6onioo-eoonbPiioo de l  ganadero aloancando 
a l  mayor número de ellos. La gestión de una aotividad pro- 
ductiva oonoreta se u t i l i s a  0-0 un medio para oonseguir 
dioho objetivo. 
Los resultados obtenid-, su disoueión y l o s  ombioe 8002 

sejadoa en su 0880, no se oonsideran aislados, s ino dentro 
del  oonterto de toda l a  expl&aoi¿h y teniendo sieqmm en 
menta sus medioa produotiwom, hmanoa y eoonúnioos. Muohas 
de  la^ o o ~ l ~ i o n s m  a las que #e llegs as1 0-0 sus posibles 
soluoioneo no medon aloaa4;sree de una faru p a r t i o u l u  mino 
oonjunta oon otros aunioultores. Por todo l o  anterior  psra 
oonseguir e1 mayor &ero & ounimltores, se parte de m 
poe oon proble~aa  oaiaune8 y ouya aotivldad prodtaotivs, o W -  
oola en e s t e  0-0, sea l a  de mayar envergadura dentro de la 
explotaoidm. En un prínoipío, s e  oibrem esta gestibn a todo 
el grupo o a o  un iaoentivo para l a  mejara de me grsnjari. 
A loe  ounioulf oreo que de#- unir mbm mám aoopleta m - 
leo indio8 l a  eximtenoia de otros prograam o a o  pueden ser 
e l  de la MputaoiQ de B.rodoru (gertibn téonioo-monbPiioa) 
6 el do1 S- (gatstiún t6onioa de coneja i n d i v i d w ) .  



FUNCIOHAMIENTO DEL PROtXWQ 

1.- Tana de datos. Se entrega a l  ganadero, para sus anota- 
oiones, las siguientes hojaa: 
a )  Hoja de inventario (ver hoja nQ 1). Bn e l l a  s e  e e E  

oifioa el movimiento me-de todos los  animales espeoi- 
fioando e1 número de owejas madres, maohos, reposioibn y 
de engorde. 

b) Hojas de gastos e ingresos (ver hoja nQ 2). En e1 - 
cual s e  indioa e l  oonoepto: Pienso, Forrajes, Paja, Can-  
pra de aniaiales, eto., 6 bien venta de oone jos, deseoho, 
para reproduotores, eto. 

Se haoe l a  reoogida trimestralmente y s e  oaloulan l o s  
indioea. Tambien oon es ta  periodioidad ee entregan l o s  
resultados y se diaouten l o s  mimos. 

2.- Entrega de indioes. A oads ouniaultac se  le oonfeociona 
una hoja resumen (ver hoja nQ 3) en l a  que ee eapaoifi- 
oa por oonoeptos los  gastos habidos a s í  omo loa ingce- 
sos obtenidw. Se oalouia un p r a i o  a los  animales gsra 
la  diferenoia de inventario asi oomo a los animales de 
repomioih de l a  misma epianja y los  de autooonauno. 
Tambien se  oonfeooiona un ouadro oon l o s  indioes que se 
oreen m& intereaantes oon todas l a s  explotaoioms (vea. 
ouadro 1). En el  pueden verse las diferenoias existen- 
tes entre l a s  explotaoiones. 

En e l  ouadro no 2 puede verme, por trimestres, varios do 
loa indioea obtenidas desde e l  in io io  de este programa. 
E s t w  indioes estan repreeentadoa cm las gcafioas (1,2 y 
3) para une mayor oomprenrribn. En e l l a s  puedmapreoiarse: 
Metribuoibn de l a  renommibn en ocaparaalón oon l s e  oom- 
jaa -6 vendidas y muartee; Ralaoibar de 106 animales - 
vendidos oon los  g a ~ p o a  muertos entre deetete y venta y 
los  kiloo de piemo pm id30 de obtenido y, la ~arig 
o i h  del k i lo  de pienao y de1 k i lo  de osrns. 
Ccmo datos a destimar: La renovaoión entre los trimestre. 

2Q y 39 m mayor que en 19 y 49 y les madres vendidas y - 
muertarr siguen pareoida oumra (gráfioa no 1). Qua a maya 
número de animales vendidos remita un aenar indio@ Kg - 

i e ~ o  Kg oarne y tambian un m o n o s  de sapos muertocr 
fepi&fioa nQ 2) y f i i u l d i  ef P.0i0 deFP-0 r e  



gularmente a l  oontrario del  precio del k i l o  de que 
amo todo el mundo eabe enormes oaoilaciones (6 
f ioo  no 3). 

Cabe reeeñar que e l  rendimiento por ooneja y Mo, en l a  
msywia de las explotaoioasm eetudiadam no euperan l o s  40 
animales vendidoe siendo, en muohoir de loa oaem, i n f d a t !  
a 30. La erplotaoi6n ounioola, oon astos reealtadoe no pue 
de s e r  rentable. 
Ertriotacl medidarr de eipidad para evitar e l  exoeso de l a  

tasa  de mortalidad, uzur r e n m o i b n  oonatante e inarespenta- 
da de estoe animales eliminaido los no produotivos, una - 
mejora d t i o a  y una buena e e l m i b n  de 1- mimos podria 
hawr aumentar l a  r en tab i l idd  de l a s  granjaa. 





-WJA He 2- 

GENERALITAT DC CATALUNYA 

SERVEI D'EXTENSIO AGRARIA 



4 W J A  IJ'J J- 

C O N E J A S  

....... Granja no Medir de Comjae 

C A S T O S  

..................................................... Pa~ajea.................. 

Prj...... . . . . . . . . .  .............................................................. 
J a w a  de animalee....................................,......................... 

:onbjae de reyosioión. .......................................................... 
Yetu'lnario y redioamentoe.........,..................,......................... 

) trw g a s t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ?............. 

Venta animales *&m.. ............................. .}. ........................ I 

Peeetu 

..........+............. 

COnCEFTG 

Pienao madres.........................................,......................... 

PSonio d. engorde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  

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

Yentr animales do deeeoho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

.......................... B r a  ingreeoe........................................ 

TOTAL IYCiRESOS. . . . . . .  

Unidades 

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

NAR(EII BRWO 

mLC IMrnESOs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
mAJ, GAS'OS......................................... 

DifereMia.. . . . . . . . . .- . .- . .  

Inventario f ina l . . . . . . . .  madre8 y. ........... maohw 

Inrentuio inio ia l . . . . . .  madres y............iaohOm 

Diferenoim....... . . . . . . . . . .  

1)iferemia aninirlee d e  engorde............ 

MARau BHmo TOTAL......... 



!lo Medio do I4echoo 

Con-jns por Macho 

N o  Coneja. de reponloidn 

5 r e p a i l c i 6 n / i e d i i  

No Conojns sn t rndns  

$ tmtradss /mdis  

N o  Cone jaa  muertas  

$ muertas media 

A* Conejas vendidns 

vendldas/medin 
- 

Gnzapoa muertos (naotmiento 
d e s t e t e .  - 
Cnzapoa muertos (des te te-  156 126 314 345 172 
venta)  

Coneja> rendidos 1,978 2.056 7.352 4.700 2.326 

5 .duertes/vondiiiom 6 4; d i$ 

Canojos vnn&idoa/ooneja a í o  2 3  24.55 9 - 3 1  )6'56 24*45 

Media oonr jo  vendido 1 ' 9 %  l'w l q 9 $  119$ 1'99;; 

Kiloa t o t a l  p lanso  16.450 25.495 12.500 1D.W 20.60 

K i l o s p i e n s o / k i l o a o a r n e  4'09 4'16 4'75 4'22 4'2C 

> r e c i o  R l l o  carnn vsnAido 

recio Kilo  pienso  26'24 

4nr,?n ~ r u t o / ~ o n e j o .  3.471 



K i l a  piemo/llla, carne ( 5,2 1 4 8  1 1 4 7  1 4 5  1 4.5 ( 4 1 4 8  1 5,2 1 4,5 
- - 

Precio Kila de pienso 22.2 22,8 23.1 23,6 2 4 8  25 26,2 29.6 31.1 31.8 

precio Kilo de calme 191 161 170 230 198 188 185 245 224 210 











LA GESTION TECNICO ECONOMICA DE EXPLOTACIONES CUNICOLAS 

DE LA DIPUTACION DE BARCELONA 

Eugenio Cabrero Saenz 
Xavier Tarafa López 
DIPUTACION DE BARCELONA 
Servei d'Agricultura i Ramaderia 
Urge11 187, 08036 - Barcelona 

La Gestión Técnico Económica de Explotaciones Cunicolas de 
la Diputación de Barcelona (GETEEC), fué iniciada por es- 
tos Servicios en el transcurso del año 1976, siendo la pri 
mera establecida en este país y desarrollando su actividad 
sin interrupción hasta el momento presente. 

La GETEEC tiene como objetivo el alcanzar un conocimiento 
profundo y completo de los resultados zootécnicos de las 
explotaciones cunicolas, con el fin de aportar al sector 
los resultados, análisis y valoración de la cunicultura de 
Barcelona. 

Se ha procurado que la gestión sea de fácil comprensión 
por parte de los cunicultores, tanto en el aporte de datos 
como en la interpretación de los resultados obtenidos. Al 
trabajar con un número elevado de explotaciones se consi- 
gue llegar a tener un conocimiento de la problemática de 
la producción y de la situación del sector cunicula. Así 
mismo permite la realización de análisis y estudios más 
profundos sobre parámetros específicos que inciden en la 
productividad y rentabilidad de las explotaciones. 

Al no depender los resultados obtenidos de una entidad co- 
mercial o empresarial, se garantiza una objetividad y fia- 
bilidad de los datos, que en otro caso podría llegar a in- 
ferir en los intereses privados del grupo. 

Mediante la difusión de los resultados obtenidos el sector 
tiene un conocimiento de la situación real de la cunicultg 
ra. 

Metodología de trabajo 
Ante el objetivo de conocer la situación real de la cuni- 



cultura, se ha establecido la estructuración de la gestión, 
bajo la perspectiva de una distribución homogénea, tanto a 
nivel de volumen de hembras en la explotación como su dis- 
tribución geográfica, así se intenta que tanto el número de 
granjas como el volumen de explotación sea semejante por-cg 
marca, con una mayor incidencia en aquellas de más alto ce; 
so cunícola. 

Para integrar las granjas colaboradoras no se han tenido 
en cuenta criterio restrictivo alguno, ni en el tipo de 
instalación, ni en la calidad de los animales, controlán- 
dose desde granjasal aire libre hasta de ventilación forza 
da, con animales de tipo país o cruces selectos, y con vo- 
lúmenes de explotación que oscilan entre 30 y 700 hembras 
reproductoras. 

Este planteamiento da origen a una gran variabilidad de los 
resultados individuales obtenidos, que nos expresan real- 
mente la evolución y circunstancias del sector. 

En el gráfico nQ 1, está representada, esquemáticamente, 
la metodología del funcionamiento de la 

Recogida de datos 

Las explotaciones colaboradoras disponen de unos partes 
mensuales (anexo 1) donde anotan mensualmente los resulta- 
dos obtenidos, remitiéndolos a este Servicio al final de 
cada mes. Con el fin de lograr estawlabo.raciÓn de las ex- 
plotaciones, se les garantiza la reserva sobre los resultg 
dos obtenidos, siendo tratados a nivel confidencial. 

Se realizan visitas periodicas a las explotaciones para cg 
mentar y analizar incidencias producidas tanto de las pro- 
pia explotación como globalmente. 

Tratamiento de datos 

Tras la recepción de los datos y mediante un proceso infor- 
mático del propio Servicio se elaboran una serie de índices 
(anexo 2) sobre cada explotación individual, que junto a la 
media de su grupo y la media de la gestión les son remiti- 
dos al cunicultor. 



Las medias de los resultados obtenidos son las utilizadas 
para la gestión global de las explotaciones, su posterior 
evaluación y estudio. Igualmente se obtiene un resumen tr& 
mestral y anual. 

Presentación de resultados 

En el cuadro nQ 1 presentamos los resultados de las medias 
de los principales índices de la Gestión durante los Últi- 
mos 6 años (1978-1983), y en el cuadro nQ 2 están expresa- 
dos los resultados de las medias trimestrales, donde se 
aprecia la influencia de la época del año sobre los crite- 
rios estudiados. 

Parte de estos datos ya han sido publicados con anteriori- 
dad. 

Reservamos la interpretación de estos resultados para un 
posterior análisis más completo donde intervengan todos 
los índices y factores de la Gestión. 







ANEXO 2 

INDICES OBTENIDOS EN LA GESTION TECNICO-ECONOMICA DE EXPLO- 
TACIONES CUNICOLAS DE LA DIPUTACION DE BARCELONA ' 

1.01 - N Q d e  granjas controladas 
1.02 - N9 de reproductoras controladas 
1.03 - N* medio de hembras presentes en la granja 
1.04 - N% de ocupación de jaulas 
1.05 - NQ medio de machos por granja 
1.06 - NQ de hembras existentes por macho 
1.07 - % de hembras en reposición 
1.08 - % total de bajas en reproductoras 
1.09 - % de reproductoras muertas 
1.10 - % de reproductoras eliminadas 

2.01 - N Q d e  cubriciones totales 
2.02 - NQ de cubriciones mes/hembra en granja 
2.03 - N Q d e  cubriciones por macho y mes 
2.04 - NQ de partos 
2.05 - % de partos sobre coneja en granja 
2.06 - Fecundidad - % partos por cubrición 
2.07 - Intervalo entre partos (días) 
2.08 - NQ total de nacidos vivos 
2.09 - NQ de nacidos vivos por parto 
2.10 - N Q d e  nacidos vivos/hembra/mes engran ja 

3.01 - NQ total de animales destetados 
3.02 - Edad media de gazapos al destete 
3.03 - Peso medio de gazapos al destete 
3.04 - N* de gazapos destetados por parto 
3.05 - NQ destetados por hembra en granja y mes 
3.06 - N* gazapos destetadodparto destetado 
3.07 - N* de camadas destetadas 
3.08 - % de mortalidad de camadas enteras 
3.09 - % de mortalidad nacimiento-destete 



ANEXO 2 

(Continuación) 

4.01 - % animales muertos antes de 6 semanas 
4.02 - % animales muertos entre 6-8 semanas 
4.03 - % animales muertos de más de 8 semanas 
4.04 - % animales muertos destete-venta 
4.05 - Aumento de peso en grs./dia en engorde 
4.06 - NQ total de animales vendidos 
4.07 - N* conejos vendidos por coneja presente y mes 
4.08 - Edad media de los animales vendidos 
4.09 - NQ total de Kgs. vendidos de peso vivo 
4.10 - Peso medio animal vendido 
4.11 - Kgs. peso en vivo vendidos/hembra/mes 

5.01 - Total de Kgs. de pienso consumido 
5.02 - Kgs. pienso consumido/por los reproductores 
5.03 - Kgs. pienso consumido/el engorde 
5.04 - Indice conversión total 
5.05 - Indice de conversión al engorde 

6.01 - Total ingresos/ventas de animales/mes 
6.02 - Precio medio venta en vivo sobre granja 
6.03 - Precio medio venta en vivo en lonjas 
6.04 - Precio medio venta animal adulto 
6.05 - Valor medio por animal vendido 
6.06 - Total de gastos de alimentación 
6.07 - Precio medio del pienso 
6.08 - Gastos de alimentación por hembra y mes 
6.09 - Costo alimentación1Kg. peso vivo 
6.10 - Margen bruto total sobre alimentación 
6.11 - Margen bruto sobre alimentaciÓn/hembra/mes 
6.12 - Margen bruto sobre alimentaciónlKg. peso vivo 



CUADRO N* 1 
RESULTADOS DE LAS MEDIAS DE LOS PRINCIPALES INDICES DE LA GESTION ECONOMICA DE EXPLOTACIONES CVNICULAS 

1978 1979 1980 1981 1987 1903 S.E. D.M.S. 

1.01 - NQ de granjas controladas 
1.02 - N* reproductoraa controladas 
1.04 - % de ocupación jaulas 

1.06 - N* de hembras existentes por macho 
2.02 - N* cubriciones mes/hembra en granja 
2.03 - NQ de cubriciones por macho y mes 
206 - Fecundidad - X partos por cubrición 

2.07 - Intdrvalo entre partos (dias) 
2.09 - N* nacidos vivos por parto 
2.10 - NQ nacidoo vivos/hembra/mes en granja 
3.04 - NQ de gazapos deatetados por parto 
3.05 - N* destetados por hembra en. granja /mes 
3.08 - % de mortalidad de camadas enteras 

3.09 - % de mortalidad nacimiento-destete 

4.04 - % animales muertos destete-venta 

4.07 - N9 conejos vendidos por coneja presente/mes 
4.10 - Peso medio animal vendido 
4.11 - Kgs. peso en vivo vendidos/hembra/mes , 

5.04 - Indice de conversión total 
6.02 - Precio medio venta en vivo sobre granja 
6.07 - Precio medio del pienso 
6.09 - Costo alimentaci6n/Kg. peso vivo 
6.11 - Margen bruto sobre alimentación/hembra/mes 

S.E. = D e s v i a c i ó n  S t a n d a r d  D.M.S. = D i f e r e n c i a  Mín ima S i g n i  f i c a t i v a  



CUADRO N9 2 

RESULTADOS DE LASMEDIAS TRIMESTRALES DE LOS PRINCIPALES INDICES DE LA GESTION TECNICA-ECONOMICA DE EXPLOTACIONES CUNICOLAS 

(6 AROS DE ESTUDIO) 

1.04 - % de ocupación de jaulas 

1.06 - N9 de hembras existentes por macho 

1.09 - % de reproductoras muertas 

2.02 - Nncubricionee mes/hembra en granja 
2.03 - NQde cubriciones por macho y mes 

2.06 - Fecundidad - % Partos por cubrición 

2.07 - Int6rvelo entre partos (dies) 
2.09 - Nnde nacidos vivos por parto 

3.05 - Nndestetados por hembra en granja y- 

3.M - % de mortalidad de camadas enteras 

3.09 - % de mortalidad nacimiento-destete 

4.04 2 % animales muertos destete-venta 

4.07 - NQconejos vendidos por coneja -tey- 

4.10 - Peso medio animal vendido 

4.11 - Kgs. peso en vivo vendidos/hembra/mes 

5.04 - Indice de conversión total 

S.E. - D e s v i a c i ó n  S t a n d a r d  D.M.S. = D i f e r e n c i a  M ín ima  S i g n i f i c a t i v a  

S.E. - 
N.S. 

N.S. 

** 

N.S. 

*. 

N.S. 

N.S. 

N.S. 

". 
. . 

D.M.S. % 

- 

0.35 

0.033 

- 

4.36 

3.30 

0.20 

0.02 

0.07 

32.28 

O. 039 









MARCADORES GENETICOS EN CUNICULTURA 1. 

ZARAGOZA, M.P. y ZARAZAGA, 1. 

Departamento de Genstica. Facultad de Veterinaria.  Universidad de Zaragoza. 

La cunicultura en Espafla neces i ta  una orientacion totalmente d i s t i n t a  

a l a  l levada has ta  ahora, en l a  que l a  ru t ina  y l o s  sistemas ances t ra les  de 

se lección necesitan s e r  superados. Hasta e l  momento no exis ten  precedentes 

en Espafla de que ex i s t a  una e s t a c i i n  de t e s t a j e ,  su  necesidad e s  indiscut i -  

b l e  pues a s 1  l o s  cunicultores dispondrsn de un centro  de investigacidn no 

comercial, en e l  que podran estimarse. d e s a m l l a r s e  y compararse l o s  lndi- 

ces se l ec t ivos  de l a s  razas espanolas y ext ranjeras ,  s i n  intervención alguna 

de l a s  firmas interesadas que explotan los  animales. 

Cuando decimos que l o s  sistemas de selección necesitan s e r  mejorados, 

e s t a  c l a r o  que estamos pensando en e l  progresivo aumento de l a  demanda de 

e s t e  t i p o  de carne a l a  cua l  e l  mercado ac tua l  no l l ega  a cubr i r  l a s  necesi- 

dades. S i  nos fijamos en l o s  datos de la Tabla l. vemos e l  progresivo amen- 

t o  d e l  consumo de e s t a  carne en España a l o ' l a r g o  de l o s  aflos. 

TABLA 1. CONSUUO DE CARNE DE CONEJO EN ESPARA. 

ARO TOTAL CARNE CONEJO % DEL TOTAL 
(miles de Tm.) (miles de Tm.) 

Este incremento en e l  consumo nacional de carne de conejo, no e s  alea- 

t o r io ,  s i  no que probablemente e s t a  motivado por t r e s  razones principales:  

- Cansancio d e l  consumidor de l a  carne de pol lo  y cerdo, mas asequibles eco- 

nomicamente. 

- Aumento d e l  poder adquis i t ivo medio, para le lo  a l  crecimiento d e l  nivel de 

vida. 

- Calidad propia de l a  carne de conejo, con un valor  nu t r i t i vo  superior a l a s  

o t r a s ,  ya que t iene  mayor cantidad de protelna,  menor cantidad de grasa,  

con una mayor d iges t ib i l idad y un contenido de co le s t e ro l  muy in fe r io r  a l  

de l a s  carnes de vacuno, porcino y aves. 



Todo esto ha originado un aumento en la producción de esta carne, así 

hasta 1960 no habla habido ningún signo positivo de crecimiento, aumentando 

lentamente hasta 1973 y es a partir de aquí donde comienzan a resurgir este 

tipo de Producción. 

La distribución regional de la producción de carne de conejo en Espa- 

fia, la,exponemos en el siguiente cuadro: 

CHEEKE (1980) sefiala ocho motivos para promocionar al conejo cómo ani- 

mal de carne: 

1) Los conejos pueden ser alimentados con alta porcibn de forraje, con die- 

tas con pocos granos de cereal y por ello no..compiten con la alimentación de 

los humanos. 

2 )  Pueden utilizar la protelna del for'raje más eficientemente que otro tipo 

de ganado. 

3) Ofrecen una alta productividad en la conversibn pienso-carne incluso con 

alimentos con altaproporción de fibra. 

4) Se encuentran en constante estado de reproducción. 

5) El crecimiento diario es muy rspido, al nivel de los pollos. 

6 )  Buena diversidad genética, entre lheas y entre razas. 

7) Los conejos sirven tanto para produccidn en minifundio (autoconsumo, pro- 

ducción de proteína animal) como para produccián intensiva (industrial). 

8) La carne de conejo es de alta calidad y un producto muy nutritivo. 

-374- 



Aparte de estos ocho motivos CAL-la citar alguno m&. Nos limitaremos 

a sefialar otros cinco: 

1) La carne de conejo cumple con las principales dietas alimenticias, pues es ba 

ja en grasa, en ácidos grasos saturados, en colesterol y en sodio. 

2) Mediante la cría del conejo se aprovechan espacios agrícolas infrautiliza- 

dos y se mejora la economía doméstica en medios agrícolas, evitando el éxodo 

de la mano de obra. 

3) La cunicultura en paises en desarrollo ayuda a estos a transformar plantas 

tropicales en protelna animal de la que están tan necesitados. 

k )  Los países importadores de cereal y soja (toda Europa) pueden reducir su 

coste en divisas sustituyendo otra carne (sobre todo de monogástricos) por 

carne de conejo. 

5 )  Explotación muy directamente relacionada con la mano de obra. etc. 

En las explotaciones familiares, semi-industriales, e industriales cuya 

especulación en la producción de carne. el sustrato productivo descansa nor- 

malmente en cruzamientos industriales, con razas especializadas para aprove- 

char el fenómeno genético de la heterosis. lo que implica primordialmente dos 

actuaciones: compra de repmductores machos y hembras y posterior reposición. 

Estos condicionamientos genético-productivos son los que nos han llevado a 

centrar el problema en la obtencidn de líneas genéticas de razas he conejos 

de Espafia, basados precisamente en el aprovechamiento de la infraestructura 

de investigación en marcadores genéticos que venimos propugnando. Por todo 

esto el establecimiento de "Una ESTACION DE TESTAJE" nos permitiría caracte- 

rizar razas espafiolas y realizar mejora en ellas. 

La mejora genética que se pretende abordar sobre las razas cunlcolas 

espafiolas, tiene por finalidad mejorar los rendimientos mediante la estima- 

cibn de los valores genéticos de los candidatos a reproductores. Para ello 

hay que conocer el patrimonio hereditario de los reproductores y realizar so- 

bre estos selección y mejora. 

CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO HEREDITARIO DE LOS REPRODUCTORES. 

Este conocimiento se alcanza mediante la estimacidn de los valores 

genéticos aditivos de los candidatos a la reproducción, para los caracteres 



a seleccionar. Como este valor no es mensurable, su estimación se establecerá 

a partir de toda la información de que pueda disponer, es decir a partir de 

todas las medidas de los caracteres a seleccionar, efectuadas sobre los indi- 

viduos sometidos a selección, a fin de obtener los correspondientes índices 

de selección. 

Las variables llamadas predectrices o explicativas, y que expresan las 

actitudes de mayor interés económico y gengtico las podemos clasificar en cu= 

tro capftulos distintos: 

1.- Control de caracteres reproductivos: estos caracteres condicionan la pro- 

ductividad numérica, de gran repercusión económica, dado que a mayor produc- 

tividad numérica, los gastos fijos de explotacidn que inciden sobre cada uni- 

dad producida serán menores. Entre estos caracteres se controlan los siguien- 

tes: 

- Actividad sexual, reflejada en el temperamento y apetito sexual de los re- 
productores. 

- Fertilidad, en el macho, viene relacionada con la aptitud para eyacular un 
número elevado de espermatozoides vivos y normales, mientras que en la hembra 

sería la aptitud para producir un nGmero determinado de Óvulos vivos y norma- 

les y para proporcionar un medio adecuado para la fecundación y desarrollo fe- 

tal. 

- Prolificidad, se entiende pov tal el níimero de gazapos nacidos o destetados 

por parto, o por cierto níimero de partos. 

2.- Control de caracteres de explotaci6n: condicionan la viabilidad de la 

productividad numérica y pueden destacarse: 

- Buenas cualidades maternas. 
- Vitalidad, en el sentido de la capacidad de respuesta de los individuos f r e ~  

te a las enfermedades y demás influencias externas ambientales desfavorables. 

y que inciden en los porcentajes de mortalidad. 

- emortiguación de los caracteres salvajes de la coneja. 

3.- Control de caracteres productivos: destacamos los siguientes: 

- Precocidad. se refiere a la rapidez del crecimiento en las primeras semanas 
de vida que además de depender ya de factores hereditarios depende también 

de otros factores como son la producción lechera de la madre durante las 3-5 



primeras semanas; número de pezones de la misma, el nfimero de gazapos por 

camada, estación del ano. En conjunto vendrá definida por el peso de la ca- 

mada a los 21 dlas, exponente de la capacidad lechera de la coneja madre y 

peso de la camada al destete. , 

- Indice de transformacibn, expresa el consumo de pienso por kilogramo de 
aumento de peso, y ciertamente está muy relacionado con la precocidad, ca- 

lidad del pienso suministrado, edad, alojamiento, estado fisiológico y sa- 

nitario, y con todos'aquellos factores que influencian el peso de la cünada 

al destete. 

- Conformación de los reproductores; de.+t-o de esta variable se consideran 

los siguientes par'ametros fenotlpicos: a) conformación externa, al conferir 

este carácter a la descendencia una posibl'e buena calidad de la canal y b) 

conformación de la canal. 

- Rendimiento de los reproductores; esta variable queda definida por el coz- 
junto de los siguientes parámetros: peso de la canal, rendimiento conerclal, 

composición de la canal determinada por los porcentajes de carne, huesa y 

grasa y calidad de la carne, determinada asimismo por los caracteres orga- 

nolépticos más apetecidos por el consumidor. 

4.- Marcadores genéticos. 

Sabemos las aplicaciones que pueden derivarse de la utilización de los 

grupos sanguíneos y polimorfisrnos bioqulmicos en la mejora animal y en la 

genética de poblaciones. Así, en las especies bovina, ovina. caprina y equi- 

na, se ha estudiado no sólo sus estructuras genéticas en relación con una 

diversidad de sistemas genéticos, sino también sus relaciones filogenériczs, 

mediante las distancias genét icas . 
Como quiera que uno de los objetivos es la mejora y selección de nues- 

tras razas autóctonas, creemos puede ser interesante iniciar el est~Cio CE 

algunos sistemas genéticos que nos permita en una primera instancia so?or co- 

nocer la posible evolución de los mismos en los procesos selectivos a lss que 

someteremos las líneas en estudio, y en segundo lugar estimar las pcci51ss 

correlaciones que pueden aparecer entre sistemas genéticos y parámetnx :rQ- 

ductivos . 

En este sentido los sistemas genéticos que en un principio se Ia 2::- 

dado como mamadores genéticos son: 



- Polimorfismos bioquímicos eritrocitarios: Hemoglobina 

Esterasa 1 

Esterasa 2 

Esterasa 3 

Ada 

6-Pgd 

AK 

TO 

NADH diaforasa 

-Polimorfismos bioquímicos séricos: Transferrina 

AlbGmina 

Post-albúmina 

Post-transferrina 

Ceruloplasmina 

~emo~exina 

Haptoglobina 

0-globulina 

a2 macroglobulina 

Esterasas séricas 

Los primeros pasos se han orientado a la bGsqueda exhaustiva y completa . 
en lo que a bibliograffa se refiere. Actualmente se poseen más de trescien- 

tas citas sólo referidas a polimorfismos bioquímicos en conejos para su po- 

sible estudio como marcadores gendticos. Igualmente se ha realizado un ser- 

vicio de consulta bibliografica a través del terminal remoto de ordenador 

instalado en el Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tec- 

nología de Madrid. 

MEJORA Y SELECCION DE LOS REPRODUCTORES. 

Las estimaciones de los parámetros "repetibilidad" y "heredabilidad" 

de los caracteres antes mencionados por un lado y la de los "índices selec- 

tivos" de los candidatos a la reproducción por otro, permitirán con vistas 

al establecimiento de líneas genéticas en pureza utilizar las más idóneas 

para la realizacibn.de posteriores cruzamientos orientados a la obtención 

de los mestizajes más productivos. Este objetivo, previsto a mediano plazo. 

se irá cubriendo de conformidad con el esquema que se presenta a continua- 

ción, en el que se especifica la estrategia a seguir en la mejora genética 

comentada. 



ESTRATEGIA GENERAL DE LA MEJORA GENETICA 

"Objetivos" genéticos. 
Desarrollo de técnicas 

Valoración de las diferencias Escoger la población 
aditivas entre las poblaciones 

1. 

Herencia de los "objetivos" dentro 
de las poblaciones elegidas. 

I 
HODERADA POBRE 

¿Hay heterosis? 
NO I 

SELECCION SISTEMAS DE CRUZAMIENTOS 

I 
( ¿Estan correlacionadas 1 1 las respuestas favorables? 1 Elegir los sistemas de cru- 

zamientos que maximicen la 
heterosis. 

I 
selectivos 

I 

Poca mejora se 
preve en esta 
población 



El interés que ofrece el establecimiento de una estación de testaje, 

repercute en distintas áreas: 

- Investigación aplicada al sector ganadero; no puede dudarse que el 
cunicultor y la cunicultura va a ser la más favorecida, toda vez que nece- 

sitan una orientación totalmente distinta a la llevada hasta ahora, en que 

la rutina y los sistemas ancestrales de selección necesitan ser superados. 

Sólo desde fundamentos científicos, que comienzan ahora, a iniciarse, pero 

Gnicamente desde la esfera comercial, dominada desde el exterior, puede ha- 

cerse una acción positiva. 

Al no existir en EspaRa precedentes de este planteamiento, acerca del 

establecimiento de una Estación de testaje cunicola, se resalta aGn más la 

necesidad de un Centro de investigación no comercial en el que puedan ela- 

borarse, desarrollarse y compararse los,lndices selectivos, sin interven- 

ción alguna de las firmas interesadas. que explotan animales. 

- Investigación aplicada al "sector industrial". También este sector 

se beneficiarb; serla un centro de investigación independiente del sector 

industrial el que valorarla a sus reproductores. 

- Investigación básica; aunque los objetivos son plenamente aplicati- 
vos, ya que permiten a mediano plazo iniciar los planteamientos de una me- 

jora cunlcola regional, con proyeccián nacional, es indudable que la elabo- 

racián experimental que se necesita para las estimaciones de los índices 

selectivos, van a permitir realizar una investigación básica. En este sen- 

tido adquiere una particular importancia el estudio de marcadores genéticos, 

al necesitar la adecuación de unas técnicas muy especializadas, cuya inter- 

pretación laboratorial incidir& en este tipo de investigación. 

Después de visto todo esto, vemos claramente como partiendo de la base 

que tenemos: Marcadores genéticos establecidos ya en cunicultura, es una ne- 

cesidad apremiante el establecer "Una Estacidn de Testaje" que permitirá, 

tanto a las exploraciones familiares, a las semiindustriales e industriales 

conocer el patrimonio y caracterlsticas productivas de sus receptores y 

poder elegir librcmente y con certeza las llneas de conejos nacionales o 

extranjeras que más convengan en cada clima, región e infraestructura. Sin el 

establecimiento de esta estación de testaje el mundo cunlcola seguirá sien- 



do dependiente d e l  ex te r io r ,  no pudiendo e s t ab lece r  y ca rac te r i za r  genéti-  

camente l a s  razas  de conejos espaiíoles, n i  mucho menos r e a l i z a r  selección 

sobre e l l a s ,  para poster iores  cruzamientos h íbr idos ,  obteniendo l íneas  que 

puedan s e r  competitivas con l a s  que nos ofrecen desde e l  extranjero.  

He aquí como surge una aplicación de l a  investigación, desde hace tiem- 

po reclamada en Espafía. Nuestro t e r r i t o r i o ,  desde antiguo en clave en t r e  

dos continentes,  que'se caracterizaba por l a  abundancia de e s t a  especie 

(Espaila: pa í s  de conejos), hoy d ía  sucumbe an te  l a  tecnología e investiga- 

cibn ext ranjeras ,  s i n  t ene r  s iquiera  una grula para comprobar en nuest ras  

ins ta lac iones  indust r ia les  y ru ra l e s ,  e l  medio ambiente l a  alimentación 

que nos son propios, cuales son l a s  mejores l í neas  genét icas  que a l  cuni- 

cu l to r  ayudan a r en tab i l i za r  sus  explotaciones. La idea de ap l i ca r  l a  s e r i e  

de conocimientos que ya s e  poseen en o t r a s  especies,  en e s t e  sector  de l a  

cunicultura,  e s  l a  condición f i n a l  que queremos apor t a r  para l a  mejora de 

e s t e  sec to r  en Espafia. 





POLIMORFISMO BIOQUIMICO DEL ENZIMA ERITROCITARIO *IADENOSIN DESAMINASA (e)'' 
EN TRES POBLACIONES DE CONEJOS: COMUN ESPAROL, NEOZELANDES BLANCO Y UNA 

LINEA HIBRIDA.111. 

ZARAGOZA, M.P., ARANA, A. y AMORENA, B. 

Departamento de Genética. Facultad de Veterinaria.  Universidad de Zaragoza. 

INTRODUCCION 

La Adenosin degaminasa (Ada) e s  una aminohidrolasa que ca t a l i za  l a  

I desaminación de l a  adenosina a inosina: 

N P 
~ d e n o s i n a A d a _  Inosina "- Hipoxantina % Xantina (SPENCER y col .  

Fosfato 1968 

Arseniato PMS 
MTT 4-Y FORMAZAN 

I ( N.P. = Nucleosido fos fo r i l a sa ;  X.0 = Xantin oxidasa ) 

En 1974 COGGAN y cols.  descubrieron e l  polimorfismo bioquímico de 

e s t e  enzima, en e r i t r o c i t o s  de conejo, observando 6 fenotipos controlados por 

t r e s  a l e l o s  autos6micos codominantes de un solo  locus autosómico: e', E2 
3 y&. 

RICHARDSON y cols .  (1980) u t i l i za ron  e s t e  polimorfismo en t r e  o t ros ,  

para e s tud ia r  l a  d is t r ibución geogrsfica de d i f e ren te s  ecotipos de conejos 

s i l v e s t r e s  aus t ra l ianos  y para compararlos con l o s  franceses y br i tdnicos .  

El presente t r aba jo  ha s ido  rea l izado con e l  propósito de i n i c i a r  l a  
' 

caracter ización genética de l a s  razas Común espafiola, Neozelandés, a s í  

como una Línea hibrida (F1 de hembra Neozelandés y macho Cal i fornia) ,  me- 

d iante  e s t e  polimorfismo bioquimico, detectado por e l ec t ro fo res i s .  

Especialmente e s t e  t r aba jo  e s t á  enfocado a l  es tudio  de l a s  frecuen- 

c i a s  genotlpicas y génicas de l a s  var iantes  polimórficas de en ge l  de 

almidón horizontal ,  a l  igual  que s e  es tudia  e l  estado de equ i l ib r io  de l a s  

poblaciones en lo s  casos en que ha s ido  posible  r e a l i z a r  e l  t e s t  de x2. 

MATERIAL Y METODQS 

- Material animal 

En e s t e  t rabajo  s e  han estudiado t r e s  lo t e s  de 100 conejos cada uno. 

pertenecientes a l a s  razas Neozelandés blanco, Común espafiol y una Linea 

híbr ida  en primera generación de hembra Neozelandés blanco por macho Cali- 



fornia, procedentes de las zonas Navarra, Catalana y Aragonesa respectiva- . 
mente. Estos animales eran de tamafio mediano, tenían 2 kgs. de peso vivo y 2 

meses de edad. 

- Método electroforético 
Después de separar los eritrocitos de la sangre por centrifugación 

a 1800 G., se hemolizaron congeldndolos a -30°C durante 24 horas: La elec- 

troforesis horizontal se llevó a cabo segíin el método de SMITHIES, 0. (1955), 

utilizando un tampón fosfato. 

La insercción de la muestra se hizo con papel Hhatmann del n03 a un 

voltaje de 125 V. durante 40 minutos a 4OC. La duración total del corrido 

electroforético fue de 16 horas. 

La tinción se realizó a 37OC durante 10 minutos en la oscuridad, 

afíadiendo sobre la superficie del gel una solución con agar, que contenía 

tampón fosfato (0,05 M) pH = 7,5, Adenosina, Xantin oxidasa, Nucleósido 
fosforilasa, fenazina metasulfato .y (3-(4.5-Dimetiltiazol L)-2,5 Bromuro 

dedifeniltetrazolio (azul de tiazol). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Se ha observado el polimorfismo del encima Ada que consiste en 6 

fenotipos diferentes, en cuanto a la movilidad de susbandas,codificados 
1 

por un solo locus autos6mico con tres alelos codominantes 4 , e2 y 
  da^ , cada uno responsable de la aparición de una de las bandas. (Véase - 
Figura 1). 

Figura 1. Diagrama representativo de 1;s fenotipos observados en 

Ada 1 Ada 2 Ada 3 Ada 1,Ada 2 Ada 1, Ada 3, Ada 2,Ada 3 



Este t i p o  de herencia fué verificada en nuestro laborator io  a p a r t i r  

de l o s  cruces indicados en l a  Tabla 1, coincidiendo con l o s  resultados de 

COGGAN y cols .  (1974) y RICHARDSON y cols.  (1980). 

Tabla l. Diatribucih.de loa fenotip- de en ia pnq.ni*  

yo d. N? d. dos- 
*o de fenotipor de 1. progenie 

Cruce cruces tendientes 

M. 1 M. 1,M. 2 M. I;M. 3 M1 2 Ada ?.M. 3 Adi 3 

M. 1 x Ad. 1 2 11 11 

M a l x A d i 1 . 2  2 13 S 8 

iM. 1.2 x Ad. 1.2 2 16 3 8 5 

Ada 1.3 x A& 1.2 U 29 9 6 8 6 

M a  1.2 x A &  2 . 1 7 I 3 

Ada 1.2 x A& 2.3 1 5 2 3 

Adr 1.3 x M. 2 1 7 2 5 

M a  1.3 x Ad. 2.3 1 9 2 2 

M a 1 . 3 x A d a 3  1 6 3 3 

A d a 2 x A & 2  1 7 7 

M a  2.3 x M. 2.3 1 5 1 u 

A& 3 x M a  3 1 8 8 

En cada una de l a s  r azas  s e  ha estudiado l a s  frecuencias génicas y 

genotlpicas.  Para averiguar si l a s  poblaciones estudiadas s e  encontraban 

en equ i l ib r io  Hardy-Weimberg s e  ha u t i l i zado  e l  t e s t  de X2 incluyendo 

l a  corrección de Yates. Este t e s t  sdlo  s e  ha podido a p l i c a r  a l a  raza Neo- 

zelandés blanco, debido que l a s  frecuencias genotipicas esperadas en l a s  

o t r a s  dos poblaciones son menores de dos. Los resul tados  obtenidos se  ex- 

presan en l a s  tablas  2,  3 y 4 e indican que l a  población correspondiente 

a e s t a  raza e s t á  en equ i l ib r io ,  l o  que coincide con l a s  observaciones rea- 

l izadas  en conejos br i tanicos  y tasmanos por RICHARDSON y cols .  (1980). 

Fmatipo h n o r f p  **oz=iand6a bianco C o d i n  08prnol Lima hlbrfd.  

i n f e r l t a  i m c .  h m t i p .  h c .  h n o t i p .  mec. Genotip. 

obi. (esp.) ob.. (esp.) obi. (eap.) 

M. 1 -- ~ d a : ! d  0.18 (0.16) ' 0.21 (0.19) 0.89 (O,U6) 
A& 2 -- ~ d . ~ ; ~ d  1 0 1 1  0.23 (0.18) 0.07 (0.06) 
M. 3 -  d.^:&? Os07 (0.06) 0.01 (0.01) O (0.009) 
M. 1. M. 2 &/e2 0.25 ( 0 . m  0,32 (0.30) 0.3 (0.3) 
M. l. A& 3 &/e3 0.19 (0.20) 0.15 ( 0 , I l k  0.09 (0.03) 
Ad. 2. M. 3 &&=/e3 1 1 7  0.08 (0.10) 0.05 (0.03) 

-385- 



Tabla 3. Frecuencias génicas de l  polimorfismo en l a s  razas 

Neozelandés blanco, ComGn espaiíol y Línea híbrida. 

1 \ ALELOC 1 

1 NeorelandBs blanco' 1 0 .4  O ,  345 0,255 

Común espafiol 0,445 . 0 ,&3 ' .  0,125 

Línea híbrida 0,685 O ,  245 0,07 

Tabla 4 .  X2 de equilibrio en l a  población de l a  raza Neozelandés blanco. 

Genot ipos observ. esp. ( (O-E) ' 1 / 2 ) ~  

x - ~  = 0,3434 

x-:~% = 7,815 x-ig% = 11,3&5 

0 , 3 4  < 7,815 -- DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA 

POBLACION EN EQUILIBRIO 



Las frecuencias génicas de l a s  t r e s  poblaciones estudiadas varían 
3 

mucho a l  considerar e l  a l e l o  & , siendo mayor (R=0,255) en l a  raza Neo- 

zelandesa, intermedia en l a  ComGn espaííola (R=0,125) y muy poco frecuente 

en l a  Llnea hlbr ida  (R=0,07). 

RICHARDSON y cols .  (1980) estudiaron l a s  frecuencias génicas en l a s  

poblaciones de conejos franceses,  ingleses,  tasmanos y de d i f e ren te s  eco- 

t i pos  aus t ra l ianos  con e l  f l n  de es tablecer  re lac iones  genéticas en t r e  

e l l a s .  Comparando e s t a s  frecuencias con l a s  obtenidas para l a s  razas es- 

tudiadas en e s t e  t rabajo ,  s e  observa que en l a  raza  Neozelandesa posee 

unas frecuencias muy s imi lares  a l a s  de l a s  razas  tasmana y br i tánica;  l a  ra-  

za ComGn espaRol a l a s  razas  inglesas  y l a  Llnea hlbr ida  a algunos ecotipos 

aus t ra l ianos .  Aunque unas conclusiones de f in i t i vas  só lo  pueden elaborarse 

con e l  es tudio  de una s e r i e  de polimorfisi~os bioqulmicos adicionales,  es- 

t o s  resul tados  parecen apuntar hacia unas posibles  h ipótes is :  

A) Relacibn genética de l a  raza  Neozelandesa con l a s  razas tasmana 

y br i tánica .  

B) Cercania de l a  Línea hfbrida estudiada y poblaciones aus t ra l ianas  

según puede preveerse, ya que e s t a s  Gltimas proceden de hibrida- 

ciones de razas  europeas. 

C) Origen comGn de l a s  razas  b r i t án ica  y Común espafiola. 

Una vez comprobadas e s t a s  h ipótes is  con e l  es tudio  de l o s  polimor- 

fismos adicionales,  l a  s ignif icacibn de e s tos  resul tados  puede s e r  de a l -  

t o  n ivel  apl ica t ivo para l a  obtención de vigor  h íbr ido en cruces ent re  d is-  

t i n t a s  razas.  
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ESTUDIOS ELECTROFORETICOS EN CONEJOS 11. 

ZARAGOZA, M. P. , ARANA, A. 
Departamento de Genética. Facultad de Veterinaria. Universidad de Zaragoza. 

INTRODUCCION 

La existencia de investigaciones en la caracterización y diferencia- 

ción a través de marcadores genéticos (polimorfismos bioquimicos) de distin- 

tas razas e incluso líneas de diversas especies ganaderas y su bajo nivel 

de desarrollo en la especie cunlcola. sobre todo en las razas espaflolas, nos 

indujo a llevar a cabo los primeros estudios electroforéticos para caracte- 

rizar y conocer las razas cunícolas explotadas en nuestro país, a traves de 

marcadores genéticos. 

En Espafia nos encontramos actualmente con la presencia de razas loca- 

les de indudable valor, que se han fijado y posteriormente casi abandonado, 

como es el caso del Gigante de Espafia de Sos que desconocemos su constitu- 

ción genética, detectable sólo mediante marcadores genéticos, en este caso 

polimorfismos bioquSmicos que a su vez son responsables de la variabilidad 

genética de las distintas razas. 

En la mayoría de las especies animales se observa una variabilidad ge- 

nética en rasgos cualitativos, lo cual da lugar a diferencias entre fenoti- 

pos. FORD (1940) designó a esta variabilidad con el nombre de "polimorfismo 

genético", es decir la aparición al mismo tiempo, y en el mismo hdbitat, de 

dos o más formas genéticamente y fenotspicamente distintas de una especie, 

en tal proporción que la más rara de ellas no pueda mantenerse por mutación 

periódica recurrente. Este polimorfismo atafle tanto a rasgos externos (forma, 

color, etc ... ), como a caracteres detectables por métodos laboratoriales. 
Es a este grupo al que pertenecen los polimorfismos bioquimicos, que según 

SEGER y LUCOTTE (1981) son representativos de la variación genética detec- 

table a nivel molecular. 

SMITHIES (1955), cuyo descubrimiento inició la metodología electrofo- 

rética para la detección de variantes moleculares (polimorfismos bioquími- 

cos electroforéticos). fué uno de los que permitió avances m& representa- 

tivos de la genstica bioqulmica. Durante los anos 60 comenzaron a estudiarse 

los polimorfismos bioqulmicos electroforéticos en distintas especies vege- 



tales y animales. En la década de los 70. las investigaciones de los poli- 

morfismos bioqulmicos electroforéticos en especies ganaderas cobró un gran 

auge. especialmente con el estudio de las variables sangulneas, tanto eri- 

trocitarias como plasmáticas, determinadas genéticamente. 

El estudio de los polimorfismos en especies ganaderas esta principal- 

mente abocado al esclarecimiento de su significación biológica tanto en los 

aspectos genéticos. como los bioqulmicos, ecológicos y biológicos, todos ellos 

a menudo íntimamente~combinados entre SI. 

En ganadería y en este caso nos referimos a la cunicultura en especial, 

los marcadores genéticos sanguíneos tienen múltiples aplicaciones, entre las 

que podemos citar: a) Identificación de los animales. b) Comprobación de 

parentesco. c) Estudio de la estructura genética de las poblaciones. d) Es- 

tudio de las relaciones genéticas y filogenia de llneas, razas y poblacio- 

nes ganaderas. e) Estudio de su correlacidn con caracteres productivos del 

ganado y posible utilización en la seleccidn animal desde el nacimiento. 

f) Experimentacidn anirral con creación y caracterización de líneas comercia- 

les. 

Dadas las grandes posibilidades de cara a una eficaz ayuda a la gana- 

derla, además de la falta de caracterizacidn en la especkcunícola, este 

trabajo se ha centrado en el estudio de los polimorfismos bioqulmicos elec- 

troforéticos sangulneos tanto plasmdticos como celulares en distintas razas 

de conejos (Oryctolagus cuniculus) existentes en Espafía. 

MATERIAL Y METODOS 

Los primeros pasos se han orientado en la búsqueda exhaustiva y comple- 

ta en lo que a bibliografla se refiere. Actualmente se poseen más de tres- 

cientas citas sólo referidas a polimorfismos bioqulmicos en conejos para su 

posible estudio como marcadores genéticos. Igualmente se ha realizado un 

servicio de consulta bibliogrdfica a través del terminal remoto de ordenador 

instalado en el Instituto de Información y Documentacidn en Ciencia y Tec- 

nología de Madrid. 

Después de completas la bibliografía conviene estudiar por un',lado la 

genética básica de las razas autóctonas espafíolas y otras extranjeras utili- 

zadas en nuestro pals, y por otro las producciones de las mismas. 



Para realizar el estudio de la genética basica se han tomado muestras 

en distintos puntos de Espafia (Aragón, Cataluiía, Navarra) y en distintas 

razas entre las que podemos mencionar: ComGn espafiol, Gigante de Espaila, 

Neozelandés blanco, California, Leonado de Borgofia y Mariposa y una Línea 

hlbrida con el fin de demostrar la posibilidad y practicidad del método 

que proponemos. de cada animal se ha recogido dos centímetros cúbicos de 

sangre y dos centímetros cúbicos de suero, mediante corte en la vena margi- 

nal de la oreja. El ~ i t m o  de extracción osciló entre 8-10 conejos/hora, que 

ingresaron en el laboratorio en el mismo dla de la sangría. 

La extracción del suero a partir de sangre sin anticoagulante se rea- 

lizó manteniendo la sangre a temperatura ambiente durante 24 horas y sepa- 

rando el codgulo de la pared del tubo con una aguja larga; posteriormente 

se centrifugó a 1000g. durante 15 minutos para eliminar el plasma y la capa 

de leucocitos ayudados de una trompa de vacío. Seguidamente se realizan la- 

vados con soluci6n salina (cloruro sódico al 0,9% a pH = 7,3) hasta conse- 

guir que el sobrenadante esté limpio y transparente. Desechar éste. 

La hemólisis de las células rojas se realizó por congelación a -30°C 

durante 48 horas. Seguidamente el hemolizado se almacenó en una c a m a  de 

congelación a -2S°C. 

Para el estudio de cada marcador genético. en este caso polimorfismo 

bioqulmico, se han puesto a punto una serie de técnicas usando como medio 

de soporte el gel de almidón y el gel de poliacrilamida. Cada uno de los 

pasos se detallan seguidamente: 

1.- Gel de almidón. 

Confección del gel, se realiza fabricando anteriormente un molde de 

cristal vertiendo una solución tampón, que contiene disuelto el almidón, 

cubriéndola con un cristal para obtener una superficie homogénea, dejando 

transcurrir 18-24 horas, necesarias para la gelificación. 

Se procede después a la colocación de las muestras en el gel, para 

ello se levanta con cuidado el cristal superior y se realiza un corte trans- 

versal al gel a la distancia que interese en cada caso del &todo, donde 

se colocan cuadraditos de papel ühatmann. Posteriormente se realiza el mon- 



taje del gel en cámara frigorlfica a 4OC. (electroforesis horizontal). Los 

compartimentos de cubetas de electroforesis se comunican mediante una ga- 

muza spontex, y las cubetas con el gel mediante cuadrados de papel Whatmann. 

La conexión de las fuentes de alimentación se lleva a cabo mediante los bor- 

nes de las cubetas y un cable con dos polos que se unen a la fuente de ali- 

mentación y comienza el paso hacia el gel de corriente contSnua durante un 

tiempo adecuado en cada caso. 

Para poder visualizar la separacion de las proteínas en estudio, es 

necesario aiiadir a la superficie del gel una serie de reactivos (específi- 

cos en cada caso) que al reaccionar con ellas aparezcan coloreadas. 

2.- Gel de Poliacrilamida. 

Confección del gel. Se realiza fabricando anteriormente un molde de 

cristal y vertiendo una solución de acrilamida procurando que no haya bur- 

bujas. Seguidamente se procede a la colocación de las muestras en el gel. 

Utilizamos una jeringa Hamilton y depositamos en cada celdilla una muestra 

problema. Posteriormente se realiza el montaje del gel en cámara fiigorífi- 

ca a Q°C. (Electrofores vertical) Para establecer el puente entre la cubeta 

de electroforesis y el gel se utiliza una bayeta porosa. Se procede a la 

conexión de la fuente de alimentación, comenzando la electroforesis a co- 

rriente continua. 

El revelado de las protehas se realiza de la misma forma que el in- 

dicado para el gel de almidón. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Hasta el momento, siguiendo este método de trabajo, hemos estudiado 

9 prote'inas séricas (Transferrina, AlbGmina, Postalbúmina, Ceruloplasmina, 

Hemopexina, Haptoglobina, 0-Globulina, Grupo complemento y Esterasas séri- 

cas)yl3 eritrocitarias (Hemoglobina, Esterasa-1, Esterasa-2, Esterasa-3, 

Adenosin deaminasa, 6-PhosphoglucÓnico deshidrogenasa, Adenilato kinasa, 

Tetrazolium oxidasa, NADHdiaforasa 1, NADH diaforasa 2, Catalasa, Anhidrasa 

carbónica 1 y Anhidrasa carbónica 2 ). 



De las 22 proteínas sangulneas estudiadas, 13 han aparecido polimór- 

ficas, 6 de ellas son proteínas &ricas: Transferrina, Postalbúmina, Hemo- 

pexina, Haptoglobina, B-Globulina, Esterasas séricas y 7 eritrocitarias: 

Esterasa 1, Esterasa 2, Esterasa 3, Adenosin desaminasa, 6-Fosfoglucónico des 

hidxwgenasa, NADHdiaforasa 1, Anhidrasa Carbónica 1. El resto (9) son mono- 

mórficas, es decir, no aparece variación electroforética: AlbGmina, Cerulo- 

plasmina, Grupo complemento, Hemoglobina, Adelinato kinasa, Tetrazolium oxi- 

dasa. NADH diaforasa.2, Catalasa y Anhidrasa carbónica 2 (ZARAGOZA, 1984). 

Esta proporción alta de protehas polimórficas encontradas nos abre 

todo un mundo en la genética del conejo, con la posibilidad de utilizar estos 

marcadores en la identificación de razas, poblaciones y animales selectos, 

ello unido a un control de los caracteres productivos y reproductivos de 

los animales originar5 el estudio de las posibles correlaciones, lo que da 

lugar a la seleccibn del animal desde su nacimiento, sin necesidad de espe- 

rar a la comprobación de su eficacia por su descendencia. Este Gltimo hecho 

originaria un aumento de la rentabilidad de las explotaciones. 

. Actualmente se esta realizando el estudio del control genético de 

cada marcador mediante andlisis segregacional y estudio de ligamiento. 

Una vez conocido el control genético de cada marcador sangulneo se 

proceder& a la caracterización genstica de distintas razas de conejos e 

igualmente es posible realizar un estudio de las distancias genéticas exis- 

tentes entre poblaciones, con la ventaja de que una vez conocida esta dis- 

tancia genética. puedan cruzarse razas alejadas para obtener la ventaja 

productiva de la heterosis. 
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LA REPOSlClON EN CUNICULTURA. (.R. C.) 

José Pastor y Toni Roca 
Piensos HENS, S,A. 

Como es sabido, en cunicultura se siguen dos ciclos productivos, los cuales 
se caracterizan por: 

INTENSIVO.- de 9 a 11 partoslconeja y año. 
SEMI INTENSIVO.- de 7 a 9 partoslconeja y año 

Entre ambos el más racional e interesante es el SEMIINTENSIVO, pues en 
61 se combinan un buen ritmo productivo frente a una reposición equilibrada. 

En el ciclo de producción SEMIINTENSIVO se consideran como 30 días el 
tiempo de gestación y 11 días (de 7 a 11) el plazo máximo de cubrición, existiendo 
un intervalo entre dos partes que oscila entre 38 y 42 días, por lo que se consiguen 
9 ciclos en promedio por hembra y año. 

Dentro de un ciclo SEMI INTENSIVO, se admiten como patrones normales 
los siguientes parámetros: 

1. Fertilidad media anual del 85 por cien, o sea, un 15 por cien como máximo 
admisible de hembras que rechazan al macho. 

2. Fecundidad media anual del 80 por cien, es decir, un máximo admisible de 
hembras vacias del 20 por cien. 

3. Mortalidad media anual de gazapos: 22 por cien. Patr6n que debe distribuir- 
se considerando. 
a) mortalidad del nacimiento al destete: del 10 al 20 por cien. 
b) mortalidad del destete a la venta: del 5 al 10 por cien. 

Se estima que la mayor inversión proporcional se establece en la plaza de 
hembra alojada, por lo que resulta el factor más inmediato a ser amortizado y la 
meta a conseguir lo antes posible. 

Para llegar a este punto hay una forma: AUMENTAR LA PRODUCCION 
DE GAZAPOS POR JAULA HEMBRA Y AÑO., siendo imprescindible asegurar 
los parámetros que conllevan a ella: Fertilidad, Fecundidad, Prolificidad, Aptitud 
lechera, Características maternales, Viabilidad y Productividad. 



Entre los diferentes mktodos por los que podemos alcanzar esta meta, 
es interesante resaltar la posibilidad de implantar en la explotación cunícola la RE- 
POSICION ClCLlCA -R. C.-, con la que maximizamos la producción de gazapos 
por plaza hembra alojada. 

Todo ello trae consigo unas entradas brutas notablemente superiores a las 
conseguidas en las explotaciones industriales que existen actualmente en nuestro 
país y que realizan una buena reposición en función a cambiar de hembra cuando 
esta se enferma, no produce o muere. 

Supuesta una explotación industrial de 100 hembras reproductoras, para 
una buena reposición son necesarias: 

2 jaulas colectivas x 3 hembras = 6 hembras, en el engorde 
1 jaula individual x 8 hembras = 8 hembras, en la maternidad 

y en la presente propuesta de REPOSlClON CICLICA, el número de jaulas y su 
distribución es exactamente igual, la única diferencia, como veremos, estriba en el 
manejo de la reproducción. 

EL PLANNIMAX-HENS 

El PLANNIMAX-HENS, consta de dos partes, una superior -fija- rallada 
uniformemente en donde se programa el ciclo productivo que se desea sigan las re- 
productoras, anotando en las distintas columnas las operaciones diarias correspon- 
dientes. En la parte inferior -mobil- se desplazan unas fichas mensuales. 

El día del mes en curso ha de coincidir con la columna 0 :  cubrición. Así 
pues, la ficha mensual correrá hacia la derecha a razón de una columna por día. 

Al cubrir una hembra se anota el número de su jaula en la columna O: cu- 

brición. Si al realizar la palpación se observa que la coneja no está gestante, su nú- 
mero se enmarca con un cuadrado -a - y uelve a presentarse al macho. Una 
vez aceptado al macho se tachará el recuadro - anotando de nuevo su no. en h- 
la columna 0: cubrición, ya que la coneja vuelve a iniciar el ciclo productivo. La 
palpación se prevee entre la columna 9 y la 14. En la columna 28 se anota poner 

e/ nido, realizandose la operación sin más trascendencia. Entre las columnas 30 y 
31 es necesario efectuar una revisión de los nidos, conrrol nidales, con el fin de 
asegurar su contenido en paja y la limpieza. Al llegar el número que se anotó en la 
cubrición a la columna 32, la coneja debe haber parido y por lo tanto se realiza- 
rá una revisión de la camada. Si la hembra todavia no ha realizado el parto, convie- 
ne estimularselo. No obstante, si la aborta o sencillamente, no 
pare, se señala el número con un a presentarla al macho. 
Cuando lo acepta el - anotandolo de nuevo en la 
columna 0: cubrición. La productivo y vuelve a 
iniciarlo. 



Realizado el parto el número de la coneja sigue corriendo por el Plannimax 
a razón de un espacio por día sin señalización alguna. Así llega a las columnas 38 a 
42 en las que se prevee una nueva cubrición. La coneja iniciará un nuevo ciclo pero 
deberá terminar el que seguia. Por ello, una vez acepte macho, su número se encir- 
cul - no - a la vez que se anota en la columna 0: cubrición. La coneja marcada 
- no - acaba el ciclo pero yá está cubierta, habiendo iniciado un nuevo ciclo. 
Si PO a coneja, llegada a las columnas 38 a 42, no ecepta al macho, su número queda 
sin encircular y no se señalará hasta que lo acepte. 

Signos convencionales a recordar 

a partir de la columna O 

no coneja que inicia el ciclo. Todo normal 

1 no 1 coneja vacia a la palpación. Debo volver al macho 

=coneja palpada negativa y vuelta a cubrir 

coneja que no ha realizado un buen parto 

coneja sin camada y vuelta a cubrir 

a partir de la columna 38 : 

O coneja lactante y cubierta (gestante) 

no coneja lactante, pero no gestante 

+ coneja muerta 

& coneja eliminada 

error de anotaci6n 



Para apreciar el desenvolvimiento de esta R.C. desarrollamos el Plannimax 
Hens. 

Si como debe ser normal, la hembra no ha sido cubierta entre los.7 y 11 
días de lactación, se sigue intentando la misma hasta el día 25 de lactación (Sacar 
nido), pudiendo ocurrir que, en este momento: 

A. La hembra haya sido cubierta (de un máximo de 14 días) 
B. La hembra siga sin aceptar macho. 

En el primer caso A., si la hembra fue cubierta e tre los 12 y 24 días de 
lactación, el día que lo fuere su número se enmarca así B , anotándose en el 

"R.C." en la columna O (Cubrición) y al sacar nido todas las hembras 
~:7c:Ex o sea, que han aceptado macho entre las casillas 43 y 55 del Planni- 
max "C.S.", pasarán al engorde junto a su camada. En este momento es importante 
significar que las hembras no se controlan en el Plannimax "C.S." (para realizar el 
destete) sino que su control se observa en el Plannimax "R.C." para realizar la pal- 
pación. 

A medida que en las hembras se diagnostica la gestación, se hallan dispues- 
tas para volver a la maternidad ocupando cualquier jaula vacia. 

................................................ 
Siempre que una hembra deba volver a la maternidad, su número se traslada al 
Plannimax "C.S.", respetando la columna y se tacha del Plannimax "R.C.". 
................................................ 

En el supuesto de que una hembra no haya quedado gestante (palpación 
negativa en el Plannimax "R.C."), se hará una nueva tentativa (Cubrición) en la 
propia reposición y si esta no fuera positiva, el animal seria retirado al matadero. 

En el segundo caso B., si la hembra sigue sin querer macho llegado el día 
25 de lactación (Sacar nido), se prevee una sustituta (coneja gestante del engor- 
de-reposición, que sale del Plannimax "R.C." para entrar en el Plannimax "C.S.") 

y ella pasa con sus gazapos al enqorde. Alli se anota en el Plannimax "R.C.", en la 
casilla palpación y con el signo (coneja vacia), presentándola al macho hasta 
poner nido, fecha en que si sigue vacia, se elimina. 

Debido al permanente traslado de hembras, la identificación dé las mismas 
por el número de la jaula no sirve. Así pues, es importante señalar que deben existir 
dos controles en los animales: el núm. de la jaula para los trabajos diarios y el núm. 
de la coneja para su historial. Las conejas pueden estar tatuadas o bien llevar con- 



sigo una ficha con su identificación que no debe corresponder necesariamente al 
núm. de la jaula. En el caso que estén tatuadas, en el Plannimax se anotará su núm. 
particular (de tatuaje) y debajo el núm. de la jaula. Si lleva siempre consigo la ficha, 
se puede seguir anotando únicamente el núm. de la jaula. 

Si con el método propuesto no se consiguen máximos productivos puede 
ampliarse el movimiento de hembras de la forma siguiente: 

Entre las hembras lactantes del Plannimax 'C.S." que han aceptado al macho 
en el momento de la cubrición (de 7 a 11 días después del parto) algunas resultan 
vacias a la palpación. Entonces su número se enmarca con el signo 
vacia) al mismo tiempo que se enmarca el número que 
que se encuentra entre las casillas 43 y 56 del Plannimax 

La coneja se lleva al macho y si  se cubre se anota sólo en el Plannimax 
"R.C.", columna O (Cubrición), tachando O - del Plannimax "C.S.", Al 
llegar a sacar nido las conejas marcadas asi no - pasan al engorde con su camada. 8-• Si en el momento de sacar nido siguen vacias, pasan al engorde anotánsode su 
número en la palpación del Plannimax "R.C." y con el signo -m -, presentán- 
dolas al macho hasta poner nido, momento que de seguir vacias, se eliminan. 

RESULTADOS 

Si consideramos los parámetros de actuación del ciclo semiintensivo en cu- 
nicultura: 

Gestación : 30 días. 
Máximo nueva cubrición: 11 días (de 7 a 11) 
Total ciclo: de 38 a 42 días (9 partos/hembra y año) 
Media nacimiento: 8'2 gazapos. 
Mortalidad nacimiento-destete: 15 por cien de media. 
Media destetados: 7 gazapos/parto. 
Mortalidad destete-venta: 7 por cien de media. 
Media vendidos: 6'5 gazapos/parto. 
Fecundidad: 80 por cien. 
Partos posibles: 7'2 por hembra y año. 
Máximo gazapos vendidos por hembra y año: 46'80 

se pueden desarrollar los resultados de la REPOSlClON ClCLlCA para una explo- 
tación de 100 hembras reproductoras. 



100 madres 

GESTACIONES 

PARTOS 

GAZAPOS 

NACIDOS 

GAZAPOS 
DESTETADOS 

GAZAPOS 

VENDIDOS 

REPOSICION NORMAL 

900 cubriciones/año 

75 cubriciones/mes 

17 cubricioneslsemana 

720 gestacioneslaño 

60 gestacioneslmes 

14 gestacioneslsemana 

-- 
720 partoslaño 

60 partoslmes 

14 partoslsemana 

5.900 gazaposlaño 

490 gazaposlmes 

1 10 gazaposlsemana 

5.040 gazaposlaño 

420 gazaposlmes 

97 gazaposlsemana 

4.680 gazaposlaño 

390 gazaposlmes 

90 gazaposlsemana 

REPOSICION ClCL lCA 

900 cubriciones /año 

75 cubricioneslmes 

17 cubriciones/semana 

900 gest/hueco/año (+ 20% ) 

75 gest/hueco/mes (+ 20% ) 

17 gest/hueco/sem.(+ 20% ) 

900 part.lhueco/año (+ 20% 

75 part./hueco/mes (+ 20% 

17 part./huecolsem.(+ 20% 

7.380 gaz./año (+ 1.480) 

625 gaz./mes (+ 125) 

142 gaz./sem.(+ 32) 

5.300 gaz./año (+ 1.260) 

525 gaz./mes (+ 105) 

121 gazhem. (+ 24) 

Anualmente vemos que se venden 1.1 7 0  gazapos más, lo  que representa de 
ingresos brutos: 

1.1 70 gazapos x 2 kgs. p.v. x 220 ptaslkgs. = 514.800'- ptaslaño. 

97'5 gazapos x 2 kgs. p.v. x 220 ptaslkgs. = 42.900'- ptaslmes. 

22'5 gazapos x 2 kgs. p.v. x 220 ptaslkgs. = 9.900'- ptas. semana. 



NOVEDADES "EXTRONA-84" 

D. Juan Ruiz Sanclement. Director Comercial 

"EXTRONA" Polig. Ind. Can Mir 
Viladecavalls (Barcelona) 

Como cada Symposium, la empresa "EXTRONA", les in- 
forma de las novedades habidas durante el afio en -- 
equipos para cunicultura y que consideramos de inte - 
rés para técnicos y cunicultores. 

"EXTRONA", tiene dedicado a la investigación un de- 
partamento que en granja experimental propia, pone 
a prueba las diferentes ideas que aportan un équipo 
de asesores técnicos; y que después de un período - 
de pruebas y una vez realizadas las correcciones -- 
pertinentes, las lanza al mercado. 

El aRo 1 . 9 8 4  ha sido el definitivo para el recono- 
cimiento, por parte de la mayoría de cunicultores, 
del "nidal-cuna" de plástico: con más de 20.000 co- 
nejas madres alojadas con éste sistema en diferertes 
puntos de España y con excelentes resultados. Este 
"nidal-cuna" de plástico, fué presentado en el año 
1 9 8 2  en el Symposium de Santiago de Compostela y -- 
las primeras experiencias se realizaron con cubeta 
construída en plancha galvanizada en el año 1 9 8 1 .  

Basándonos en las pruebas realizadas por los Sres. 
Cabrero y Barulls (año 1 9 8 1 )  comparando tres tipos 
de nidales: obtuvieron un 9 ' 4 8 %  de mortalidad en el 



nidal con fondo de pldstico, contra un 12% en made- 
ra. 

"EXTRONA" fabricó y probó el nidal hecho enteramen 
te en plástico, dándonos unos resultados, desde Seg 
tiembre de 1981  a Agosto de 1982, de un 9 ' 8 5 %  de ba 
jas nacimiento-destete: contra un 16% en el de plas 
cha. 

Este "nidal-cuna" en plástico,en la actualidad se 
acopla a jaulas industriales y también en jaulas de 
tipo casero. 

\\ 
BEBEDERO MINI --------------- 

Otro triunfo del año 1984 es el bebedero automáti- 
co modelo "mini", presentado en el Symposium de To- 
ledo 1983,  de los que ya hay instalados más demedio 
millón de unidades en España y en el extranjero. 

Por ser limpio, sin goteo, irroible y adaptable a 
cualquier tubo cuadrado de PVC o manguera, se ha -- 
convertido en el bebedero lider en el mercado mun- 
dial. 

Después de estos dos productos expuestos en ante- 
riores Symposiums y que han sido grandes éxitos, en 
el actual nos place presentar, no una, sino dos no- 
vedades que, con la colaboracidn y aceptaci6n.delos 
cunicultores, también serán ampliamente utilizados 
en el futuro. 



JAULA EXTERIOR ---------------- 
Nos referimos en primer lugar al nuevo sistema de 
jaula de tres pisos para exterior, con el techo i; 
corporado 

Es un sistema que "EXTRONA" ya comercializaba en 
el a50 1950 (hace más de 30 años) pero que la deman 
da del mercado de algunas zonas, nos ha obligado a- 
fabricarla con las siguiente mejoras: 

a) construida con plancha y varilla galvanizada. 

b) más limpia, sin rincones que acumulen suciedad. 

C) de más cómodo manejo, sin aristas cortantes. 

d) doce departamentos cada imtos. lineales, la con- 



vierten en la jaula de mas capacidad de las existen 
tes en el mercado. 

e) lleva incorporada la tolva de 6 Kqr. de capaci- 
dad con tapa. 

f) con techo auto-soportado, formado por robustos - 
soportes y travesaños de tubo rectangular y chapa - 
galvanizada para aguantar las placas de fibrocemen- 
to . 

g) incorpora el "nido-cuna" en plástico; asf como - 
el bebedero automatice "mini". 

h) al ir al exterior, hay posibilidad de añadir en 
invierno la "cubierta" del nido, y le mantiene me- 
jor la temperatura. 



i) al sacar el "nido-cuna" se sustituye por un repc 
sapatas, asimismo en plástico. 

Si bien éste sistema de jaula es discutible para - 
operaciones a nivel industrial al ser en baterla, 
bien es cierto que por el precio de coste del m2 de 
terreno, en según que zonas lo hacen recomendable, 
si el clima lo permite. En realidad han sido los -- 
proplos cunicultores de zonas oosteras, quienes en 
estudio de mercado, lo han solicitado y confiamos 
sea también un Sxito en ellas. 

Y por último la gran NOVEDAD-84 que, en colabora- 
ción con otras firmas extranjeras, "EXTRONA' mere- 
cio menci6n honorlfica al mejor invento en la pasa 
da "FERIA INTERNACIONAL AGRICOLA DE PARIS" "FIMA"- 



SYSTEM 1x4 --- 

Consta de un comedero tolva cugdruple, que se colo 
ca en el centro de las cuatro jaulas especiales, m% 
jorando las prestaciones de las tolvas convenciona- 
les. 
Su capacidad es de 10 Kgr. de pienso, lo que le -- 
permite el suministro manual con autonomla para wa- 
rios dfas o automatizandolo a un coste inferior al 
50% qae con otros sistemas del mercado, reduciendo 
totalmente la mano de o 



Automatizar el sistema de pienso en cunicultura, 
nos permite el suministrar varias veces al día 
sin costes de mano de obra y lograr un peso al des 
tete mds elevado: ya que el pienso llega al consumo 
más fresco, por lo que motiva una mayor apetencia - 
a comer y consecuentemente obtenemos una mejor con- 
versión. Al automatizar, podemos reducir la capaci- 
dad de la tolva por medio de una boquilla telescópi - 
ca (para evitar acumulacidn de pienso) 

Es indispensable que el sistema escogido de trans- 
porte y reparto de pienso, no produzca finos. El- 
te del pienso, además es mas económico ya que se - 
abastece a granel. 

Este sistema es también apto para-reparto manual, 
ya que en su llenado total tiene una capacidad de 
10 Kgr., a repartir entre cuatro departamentos, in 
cluso puede iniciarse manualmente, para pasar a ai 
tomatizarse posteriormente cuando la instalación - 
lo requiera, 



Sirvan éstas llneas s61o de re 
dos los cunicultores y técnicos , de aue en 

cordatorio para to- 
España - . 

hay una empresa que investiga con medios propios, 
llamada "EXTRONA" y que desde el año 1.929 se intg 
resa por la mejora de los équipos cunlculas, con - 
objeto de lograr que la cunicultura sea más renta 
ble para todos. 
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