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Han pasado diez afios y Asescu retorna a la capital que la vió nacer. 

Nos hemos desarrollado lo suficiente para que, el embrión que se gestó en 
el 1 Congreso Mundial de Cunicultura en Dijón (Francia) en el año 1976, se con- 
solidara en la organización de nuestro ler. Symposium de Cunicultura en el Cole- 
gio de Veterinarios de Barcelona, formándose en él la lera. Junta Directiva de la 
Asociación Espafiola de Cunicultura, a partir de entonces; anualmente nuestra 
Asociación se ha prodigado por toda Espafia para dar a conocer año tras año las 
experiencias de nuestros mejores técnicos y especialistas. 

Hoy en día tanto la Asociación como los Symposiums forman parte coti- 
diana del desarrollo y potenciamiento de nuestra cunicultura. 

Una vez pasado el periodo de aprendizde y de consolidación, nuestra Aso- 
ciación mira al futuro con optimismo; somos una realidad palpable que forma par- 
te de nuestra pequefia historia, y la voluntad de la actual Junta es potenciar la ima- 
gen de Asescu para que la eficacia que hemos alcanzado en los últimos Sympo- 
siums se convierta en un mito para la cunicultura española. 

Ojalá este X Symposium que hoy inauguramos sirva como plataforma para 
este gran proyecto en el que todos estamos orientados y que se llama EUROPA. 

Desde Catalunya para Espalla y desde Espafía para Catalunya decimos 
Benvinguts al X Symposium de Cunicultura. 









CONTROL DE PARTO (1 1) : 
TRATAMIENTO CON PGFsEN DIA 29 
DE GESTACI0N.- 

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

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

1. - Introducción 

La experiencia que se  describe en el  presente traba- 

jo ha sido sugerida por los resultados previos obtenidos con un aná- 
logo sintético de la prostaglandina P G F ~ ~  en la inducción del parto 
en conejas. aplicado el día 28 de gestación. Estos resultados indica- 
ban que el  ZK era  efectivo como inductor del parto, observándose 
una mejor concentración de partos en inyecciones aplicadas a las -- 
16 que a las 10 horas, así  como una reducción del rechazo de cama- 
das al disminuir la dosis administrada. (RODRIGUEZ y col., 1984). 

En consecuencia, y de cara a una aplicación masiva 
en granjas cunícolas, se diseñó una nueva experiencia en la que el 
tratamiento tendría lugar en una fecha mas avanzada de gestación 
(día 29) y a dosis inferiores a las previamente utilizadas. Se es-- 
peraba poder mejorar los resultados en cuanto a concentración de 
partos y comportamiento maternal al  trabajar en un momento y con 
unas dosis mas aproximadas a las condiciones fisiológicas del par- 
to de la coneja. 

Adicionalmente se  valoró la conveniencia de estudiar 
la influencia de 19 inducción del parto sobre el peso de los gazapos 
al nacimiento, sobre su crecimiento, sobre la fertilidad de las hem-- 
bras en la cubrición post-parto y sobre la prolificidad en el 2 Q a r t o .  

Para ello se  han incorporado nuevas variables al  estudio, comple-- 
tando la información ya disponible. 

2. - Diseño experimental 

En la experiencia presente se  han controlado un total 

* ZK 71677, cedido por SHERING ESPAÑA S.A. 



de 96 partos, de conejas de raza Californiana, corresp.ondientes a -- 
un diseño factorial triple con seis repeticiones, que considera las 
siguientes fuentes de variación: 

a) Dosis de Z K  71677: Se ha partido de la dosis mas baja de la - 
anterior experiencia (100fl) utilizando dosis del 75 %(75pj) y del-- 
50% (50~1) .  En cada grupo se dispuso un total de 24 conejas, número 
igual al del grupo testigo que fué inyectado con 2 ml. de suerofisie 
lógico i.m. para simular el stress inherente al tratamiento. 

b) Edad de las conejas : Se han considerado dos tipos de conejas, - - - - - - - - - - -  
nulíparas y multípara~ repartidas al 50% en el diseño. 

C) Hora de inyección: Dentro del día 29 de gestación se ha inyec- ----------  
tado a las conejas a las 10 Ó a las 16 horas con objeto de comparar 
los resultados de concentración de partos que interesa desplazar 
a primeras horas de la mañana del día 30 de gestación. 

3.- Material y métodos 

La distribución de las conejas se realizó al azar -- 
entre las casillas del diseño factorial triple. Todas las conejas -- 
fueron vigiladas permanentemente para determinar el momento del 
parto con un error máximo de 2 horas. Tras el parto se pesó la -- 
camada completa, se anotó el nQde gazapos nacidos, total y muertos 
y el comportamiento maternal de la coneja (aceptación o rechazo). 

A los 21 días se anotó el peso y tamaño de la cama- 
da, datos utilizados para estimar la producción lechera de las co- 
nejas en una lactación de 35 días, según las recomendaciones de -- 
TORRES y col. (1979). 

Las conejas (inducidas o testigo) fueron presentadas 
al macho diariamente a partir del día 6 tras el parto, de acuerdo 
con la práctica de manejo de la nave experimental, coincidente con 
la de gran parte de las granjas cunícolas comerciales que aplican -- 
ritmos reproductivos semiintensivos. En todos los casos se anotó -- 
el intervalo entre el parto y la aceptación de la monta. El día 11 tras 
la cubricijn se realizó diagnóstico de gestación por ~alpación abdo-- 
minal. Las conejas diagnosticadas positivas fueron controladas en-- 

el segundo parto, anotándose la prolificidad y el intervalo entre el 2" 



parto y la cubrición post-parto, con objeto de detectar alguna posi- 
ble incidencia de la inducción con ZK sobre el  parto siguiente. 

Los resultados obtenidos s e  analizaron por análisis 
de varianza factorial triple.  La comparación de medias de los niveles 
de aquellos factores que han resultado siqnificativos s e  realizó me- 
diante e l  test L S D .  La comparación de porcentajes s e  efectuó me-- 
diante un test #*corregido para 1 grado de libertad. 

4.- Resultados obtenidos 

Los resultados s e  muestran en los cuadrzs I y 2 .La 
información obtenida confirma esencialmente la encx r r a6a  e: :a ex- 
periencia anter ior ,  destacando los siguientes aspecrzc: 

En esta  experiencia la efectividad de: :rarar?.ie.:: ::r 
. . 

ZK ha resultado eficaz en un 100% de los cascs ya q2e :-as - sc  
. , 

hembras han parido en un intervalo máximo t ras  la irye:::cr de 
54 horas. En l a  experiencia anterior s e  habia alcarzad: i: ;? '.- -- 
de efectividad, que en el  día 29 s e  ha e l e v a d ~  a; I>,".- j 2  13s : ~ e -  
jas tratadas. 

. - . -  
4.2.- J'i~tzr_vglg ~ n y - ~ i ~ n I ~ a f t -  ha resu!rad,- 2e :-. : = . > 

para las  conejas inducidas frente a 5S.7 = 1.3 para :s.; :es::-: -- 
(P < 0,001). Las t res  dosis de Z K  (3. ;3 \- l N p ~  y-.: ::!:el-<~:-. -- 

entre s i ,  acortando la gestación de m d c  similar <IR 7 -  h:l-as :a¡ -- 
como refleja e l  gráfico l .  No s e  ha detectado influen2ia si-i.ifi2ari- 
va del resto de factores considerados. 

4.3.- El número de g z a p s  nacidos totales \- iisci-5 \-¡S? hs 1-L- --------  - 
sultado respectivamente de 7.:) y 7 por part? sin que ? ~ t o s  v.il=r-e; 
medios s e  modifiquen significativamente por los factor<-$ ~ ~ n s i d e i - . i -  
dos. 



nificativamente (P .( 0,051 el tratamiento de inducción, de modo que 
hay una diferencia media de peso de 6 gr. entre los~testigos(60gr.) 
y los nacidos en parto inducido (54 gr.). 

4.5.- gln_"-d_eeg&z?eos vivos a los 21 días, de un valor medio - ----------- 
de 5 ,8  gazapos por camada, no ha resultado modificado por los fac- 
tores estudiados. 

4.6. - El peso individual a los 21 días, as_i como la producción - ------------------  ------- 
lechera estimada en 35 días no se han visto afectadas significativa- ---- - - - - - -  ----  - 
mente por los factores del diseño, alcanzando respectivamente va- 
lores de 360 gr. y de 5238 gr. Tampoco se han detectado diferen-- 
cias en el nQde gazapos por camada en el momento del destete,- 
con un valor medio de 5,2. 

4.7. - E l _ c o ~ p ~ g a _ ~ e ~ t ~  -m?ter_n&l de las conejas tratadas con - 
Z K  ha sido normal, habiéndose observado un porcentaje de recha- 
zo de camadas del 12,5 (conejas testigo), 16,6 (50/<g), 8 ,3  (75/4g), 
y 8 ,3  (100pg de ZK), sin que existan diferencias significativas. 

4.8. - El  intervalo lSr parto-cubriciÓn, se muestra en el gráfico -------- 
n", en el cual no se observan diferencias entre el comportamiento 
sexual de las conejas (inducidas o no) en el parto previo. LOS valo- 
res medios de estos intervalos fueron de 8'9, 7'2, 8'2 y 8'4 para 
las testigo, 50, 75 y 100jg de Z K  respectivamente. 

4.9.- La fertilidad tras el lCrjar to ,  no ha diferido para los di- -------------  ---  
versos factores, resultando del 73,9 % en las testigo y del 67,2% 
en las inducidas con ZK. (60 % para 50/~eg, 65,2% para 7 5 ~ 9  y -- 
75 % para 100pg). 

4.10. - Laer&ifici&d-e_n -2: Ea_rtz, tanto para el no de gazapos - 
nacidos totales como muertos, no ha variado en la experiencia, con 
una media general de 7,23 y 1,33 respectivamente. 

4.11. - ELi>E-c+g 2"_ago-c$~ici&1~rnedido en las conejas que 
resultaron positivas en la primera cubrición pos-parto (un total de 
48 conejas), no ha resultado modificado en esta experiencia, con va- 

lores medios de 11' 7, 13' 8, 9 ' 3  y 9 '5  para testigos, 50,75 y 1 0 0 ~  



de Z K .  La distribución de los datos se muestra en el gráfico 3. 

5. - Discusión 

La indución del parto en conejas con ZK 71677 en el día 
29 de gestación ha seguido una pauta similar a la encontrada el día - 
28 (RODRIGUEZ y col., 1980, de modo que dosis sensiblemente me- 
nores (50,kg) han sido eficaces en un 100 % para adelantar el parto. 
La reducción media observada en la gestación ha sido de 24 horas, 
similar para tres dosis empleadas (50, 75 y 100,kg de ZK). En la-- 
experiencia anterior (día 28 de gestación) la reducción media fué de 
35,s horas de modo que la inyección en en el día 29 provoca un des- 
plazamiento de la distribución de partos ligeramente a la derecha, 
tal como muestra el gráfico no 4. Mientras que para el tratamiento 
en el día 28 la distribución de partos presenta un valor moda1 en -- 
torno a las O horas del día 30 de gestación, en el tratamiento en el- 
día 29 este valor se sitúa en torno a las 22 h. del día 30 de gesta-- 
ción . 

Al igual que en la experiencia anterior no hay diferencias 
en el intervalo inyección-parto para la edad de las conejas ni para 
la hora de inyección. Aunque la inyección a las 16 horas dá lugar- 
a un intervalo menor en 4 horas que el de las 10 horas, esta dife-- 
rencia no ha resultado significativa. Asimismo en el gráfico 4 se ob- 
serva que en uno y otro caso las conejas tienen una distribución de 
partos similar, de modo que al menos el 33 % de las conejas paren 
entre las 20 y 24 horas del día 30 de gestación. 

En lo que respecta a la concentración de partos los re- 
sultados son sensiblemente mejores que los .obtenidos para el día - 
28 de gestación, con una menor dispersión y un valor unimodal situa- 
do al final del día 30 de gestación, tanto para las tratadas a las -- 
10 como a las 16 horas. Obsérvese que las conejas testigo presen- 
tan una fuerte dispersión que arrastra partos hasta el día 35 de -- 
gestación. 

El tratamiento con ZK no ha modificado el comportamien- 
to maternal de las conejas, de modo que el porcentaje de rechazos 
de camada no difiere entre testigos e inducidas al parto, confirmart 
do el resultado anterior de RODRIGUEZ y col., (1984), y RUFFINI 



y col. , (19801, mientras que contradice los datos de CSAPO y col. , 
(1976) y LAU y col. , (1976). Tampoco se han visto modificados el n" 
de gazapos nacidos totales y vivos, s i  bien existe una reducción s i g  
nificativa (P < 0,05) de 6 gr. para el peso individual de los gazapos 
al nacimiento, lo que concuerda con la reducción en longitud de ges- 
tación. Esta diferencia de peso a l  nacimiento se recupera rápida-- 
mente en el conejo, animal de crecimiento rápido, de modo que en -- 
el peso a los 21 días no existen diferencias significativas,dato queno 
concuerda con los de RUFFINI y col. (1980). Asimismo no se han -- 
detectado diferencias en la producción lechera estimada de las cone- 
jas, no pudiendo confirmar la existencia de un efecto masteosecre- 
tor sugerido por estos Últimos autores. 

Por otra parte el porcentaje de gazapos muertos en re- 
lación a los nacidos totales, ha resultado del 14, 4, 16 y 12 % en -- 
los grupos testigo, 50, 75 y 100,h-g de Z K  respectivamente. La dife- 
rencia entre testigos y 50,hg es significativa (P < 0,05 ) lo que pa- 
rece indicar una mejoría en la mortalidad que no se ha confirmado 
para dosis superiores de Z K .  

En lo que respecta a la incidencia del tratamiento con Z K  
sobre la siguiente cubrición y parto, hay que señalar que la ferti- 
lidad no se ve modificada y que tampoco varía la prolificidad (nacidos 
totales y muertos) en el 2Qar to .  En el gráfico 2 se observa que el 
intervalo ler parto-cubrición está distribuido de modo similar en -- 
testigos e inducidos que acepten a l  macho en el primer día de ~ r e - -  
sentación (día 6 post-parto) en un porcentaje que no difiere significa-- 
tivamente, y que varia desde un 60 % para los grupos de 50,& y tes- 
tigos, hasta un 7 4  % en el grupo 75Fg  de ZK.  En el gráfico 3 se -- 
muestra asimismo un comportamiento similar en la aceptación del ma- 
cho tras el 2 Q ar to .  

La reducción de mortalidad de gazapos en el parto encon- 

trada para la menor dosis utilizada (50/6g), sugiere la conveniencia 
de investigar con valores aún menores (25 y 12/69], con los que pr* 
bablemente se mantenga el efecto luteolítico y la mejora en la morta- 
lidad. 



RESUMEN 

El presente trabajo ha permitido comprobar la efectividad 
de inducción de parto en conejas con dosis de 50kg  aplicadas (i. m .: 
el día 29 de gestación, reduciendo la gestación en un valor medio de -- 
24 horas. Los partos en conejas inducidas se han concentrado en tor- 
no a las 20-24 horas del día 30 de gestación frente a una dispersión 
en las testigo. 

Los partos han resultado normales, con buena nidifica-- 
ción y crecimiento de los gazapos, sin que haya sido posible detecar 
efecto masteosecretor del tratamiento con PGF2&. El peso al naci-- 
miento de los gazapos ha resultado menor ( P  ( 0,05) en partos indu- 
cidos, observándose una menor mortalidad de gazapos al nacimiento 
para las conejas inducidas con 5 0 j g  de PGF2& . 

La fertilidad y prolificidad post-parto han resultado nor- 
males. El intervalo 1- parto-cubrición no ha sido alterado por el 
tratamiento. 

Los resultados sugieren un comportamiento reproductivo 
normal en la gestación, y parto siguiente a la inducción, sin que se -- 
vea afectado el nQde gazapos nacidos totales o muertos, ni el inter-- 
valo 2"arto-cubrición. 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

CSAPO A. 1.  (1976) Pros taglandins  and the ini t iat ion of l abor .  Pros-  
tagl. 12  , 149. - 

LAU 1.  F . ,  SAKSENA S. K. and CHANG M .  C.  (1976): Temporal  cham 
ges  in c i rcula t ing  s t e r o s i s  dur ing  prostaglandin F2t (  induced abor-  
tion in the  r a t  and rabbi t .  Pros tagland. ,  2 ,  859. 

RODRIGUEZ J . M . ,  GOSALVEZ L . F . ,  DIAZ P . ,  UBILLA E .  (1984). 
Control  d e  p a r t o  en  conejas  mediante prostaglandinas F2&. IX Sym- 
posium d e  Cunicultura.  F igu res .  

R U F F I N I  C . ,  NORDIO-BALDI SSERA C.(1980). Induction of labor--  
With PGF2  alpha and post-natal growth in the rabbi t .  11 Congre-- 
s o  Mundial d e  Cunicultura.  

TORRES A. , FRAGA M .  J .  , DE BLAS J .  C. (1979). Producción de -- 
leche  y mortalidad d e  lo s  gazapos en  l a  r a z a  Neozelandesa.  Anales  
1 . N .  1 .A. S e r .  Prod.  Anim. - 1 0 ,  25-30. 



1 

M I  

T Dosis 
Z K  71677 

Gráfico 1.- Valores medios y desviación estandard del Inter- 
valo Inyección-Parto (Tratamiento en día 29 de 
gestación) 
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Gráfico 2.  - 1 ntervalo ler Parto-Cubrición para las conejas 

testigos, o inyectadas con ZK. (Distribución del % 
de aceptación ) 
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Gráfico 3.- Intervalo 2Varto-Cubrición para las conejas testigo 
o inyectadas con ZK (Distribución del % de aceptaciod 
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Inyección 10 horas 

Inyección 16 horas 

Gráfico 4.- Distribución de las horas de parto para conejas inyec- 
tadas a las 10, 16 horas y testigos, considerando como 

punto cero de referencia las cero horas del día treinta 
de gestación . - 
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RSI): Desviación Estandard del Residuo 
A .  B. a ,b: Medias seguidas de letras distintas, son diferentes entre sí; Mayúsculas, pC 0,001; 

Minúsculas , p ~  0,05 
Euadro 1.- Valores medios para los niveles de los factores considerados en el diseño - 



R .  S. D. : Desviación Estandard del Residuo 

Cuadro 2.- Valores medios para los niveles de los factores considerados en el  diseño 
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R .  S. D. 

Gazapos 
destetados 

5,71 

4,88 

5,81 

5,95 

5,73 

5,45 

5,82 

5,41 

5,60 

2,lO 

Gazapos 
a los 21 días 

5,81 

5,05 

6,18 

6,21 

5,98 

5,60 

5,94 

5,69 

5,80 

2,30 

Prod. lecher. 
Estimada 35d 

5391 

5407 

4930 

5268 

542 1 

5080 

5421 

5123 

5237 

1080,9 

Gazapos 
totalesL2"art 

6,47 

8,33 

9,38 

6,21 

7,OO 

7,46 

7,39 

7,08 

7,23 

3,30 

Gazapos 
muertos/2Qpp, 

0,47 

1,67 

2,13 

1,71 

0,75 

1,92 

O, 87 

1,76 

1,33 

3,lO 



COMPORTAMlENTO SEXUAL, DE LA 
CONEJA EN POST-PARTO.- 

GOSALVEZ L.F., RODRIGUEZ J . M . ,  DIAZ P. 
Cátedra Fisiogenética Animal, E. T.  S.  1. Agrón os, Madrid 

1. - 1 ntroducción 

Por considerar el momento de el post-parto, como el de 
una mas clara incidencia en la rentabilidad económica de un conejar, 
fué por lo que se han abordado diversos trabajos para tratar de raciona 
lizar, desde el conocimiento de los procesos biológicos, el mejor inter- 
valo entre partos sucesivos, como consecuencia de el periodo de hem-- 
bra vacia entre gestaciones sucesivas. 

Una parte de los estudios anteriormente mencionados, es 
la que aquí se presenta. Esta tiene como objetivo el aportar informa--- 
ción recogida y analizada para tratar de correlacionar las caracterís- 
ticas externas de las zonas genitales de la conejscon un comporta--- 
miento que después se tendría en la monta,comoresultado de una infe-- 
rencia sobrelasituación ovárica de la coneja, Para poder obtener una 
respuesta positiva en la gestación con la primera presentación des-- 
pués del parto. 

2. -Material y Métodos 

El trabajo se ha efectuado con 40 hembras de raza cali-- 

forniana. Estos animales estaban subordinados a tres factores que se 
presupuestaron, según la bibliografia consultada, y la propia experien-- 
cia, como los de mayor incidencia sobre las diferencias de actitud frem 
te a la montqen el post-parto. Tambien se equilibró en el número de 
repeticiones de cada interacción del diseño. 

Los tres factores sobre los que se trabajó fuerón: 

- Nivel de lactación. 
Camadas con mas, o menos, de 7 gazapos, número 



éste media de la población. 

- Edad de la coneja. Coneja de primer parto o cone-- 
ja multípara. 

- Día en el post-parto. 

Se estudiaron todos los días del 1 al 11, ambos inclusive 
tomándose el día del parto comodía 0 .  

En todos los casos se trabajó siempre a la misma hora 
de 9 á 11 a. m .  La metologia empleada fué la de anotación previa a la pre- 
sentación del color de vulva, as í  como de la turgencia. Anotando des-- 
pués de la presentación la actitud que hubiera tenido el animal. Si y s e  
lo s i  este hubiera sido rechazo, se presentaba por seguanda vez a otro 
macho, para anular el efecto macho. 

Los parámetros medidos tuvieron los siguientes rangos: 

- Color de vulva (Blanca, Rosa, Roja y Violeta) 

- Turgencia (Turgente y no turgente) 

- Comportamiento (Aceptación, Rechazo y Lordose) 

Todo el análisis estadístico se ha efectuado. por la prue 
a x2 corregida para 2 grados de libertad, descrita por YATE 

(1937). Tambien se han empleado el ANOVA Factorial tri-ple. 

3.1 Comportamiento global 

En la gráfica 1 se muestra la evolución del comporta--; 
miento sexual de las conejas deldía 1 al  11 p.p. Asimismo se  indica la 

variación en frecuencia del color de vulva y turgencia en ese periodo. 

El comportamiento sexual presenta un óptimo en el día 1 

p. p. (mínimo % de rechazos, de un 11, l )  para empeorar progresivamente 



hasta e l  día 4 p.p. (el % de rechazos s e  eleva hasta un 52,8) (P<0,001), 
notándose una relativa recuperación de la actividad sexual e l  dia 5 p.p. 
(N.  S .), que de nuevo disminuye hasta el  día 8 p.p. experimentando una 
nueva recuperación e l  día 9 p.p. que e s  seguida por empeoramiento --- 
hasta e l  día 11 p.p. 

LOS datos globales apuntarían pues la existencia de un 
posible ciclo de 4 días ,  óptimos en la actividad sexual,  estos días sor 
1 , 5  y 9 p.P. Sin embargo no confirma la evolución del color de vulva 
y de la turgencia, mas que parcialmente esta  evolución. El colo rojo que 
predomina e l  día 1 p.p. (75 % de las  hembras) aparece cada vez en me- 
nor proporción hasta alcanzar un mínim en el  día 5 p.p.,  sin que s e  
recupere de modo significativo en días posteriores.  Asimismo tampo- 
co s e  detectan variaciones significativas en la proporción de vulvas 
de color violeta, rosa y blancas s e  nota solamente, en estas  2 Últimas -- 
una tendencia a un mínimo el  día 1 p.p. ,y a una estabilidad en torno a l  
55 y 20 % a part i r  de los días 5 y 3 p.p. 

En lo referente a la turgencia s e  obtiene una propor--- 
ción máxima el  día 1 p.p. (75%), que desciende progresivamente hasta 
el  día 4 (16,7 %) (p < 0,Ol) sin que las  variaciones posteriores sean -- 
significativas. 

Con objeto de t ra ta r  de precisar  la existencia de alguna 
variación cíclica post-parto s e  ha cuantificado el  comportamiento se-- 
xual, mediante un índice obtenido a l  asignar valores arbi t rar ios  a la - 
reacción de la hembra frente a l  macho: O para el  rechazo, 2 para la - 
aceptación y 3 para la lordose (elevación del tercio posterior t r a s  s e r  
introducida en la jaula). Esta asignación de valores s e  ha efectuado 
de acuerdo con la metodologia descrita en e l  artículo referenciado en 
(2). 

E l  nivel de comportamiento sexual as i  obtenido s e  ha -- 
analizado mediante un análisis de varianza factorial t r iple ,  resultados 
que s e  muestra en e l  cuadro n". Ha resultado significativa la influen-- 
cia del tamaño de camada (p < 0,001), de la edad de la coneja (p < 0,0!3 
de los días post-parto (p ( 0,051 as i  como las  interacciones tamaño ca- 
mada por edad coneja (p < 0,051 y edad coneja por días p. p. (p < 0,051. 

De dicho cuadro cabe concluir: 



a) Las conejas con camada de mas de 7 gazapos presentan en ge- 
neral un índice de actividad sexual inferior a los de camada baja.Las 
primíparas son siempre más activas que las multíparas, la diferencia 
mas importante se explica por el descenso del grupo multíparas con 
camada mayor que 7. 

b) La evolución global del índice en el post-parto indica que - 
la actividad sexual máxima se obtiene el día 1 p.p. , para descender --- 
hasta el día 4 p.p. , con una cierta recuperación los días 5 p.p. y 9 -- 
p.p. Sin embargo la interación días p.p. con edad indica que en las -- 
conejas multípara~ se incrementa el índice el día 9, mientras que en -- 
las primíparas esto ocurre más claramente en el día 5 p.p. 

3.2. - Modelos de comportamiento 

Los distintos grupos de actividad de las conejas ante -- 
la monta, durante el post-parto, se han esquematizado en 7 tipologias 
distintas. En la gráfica ng 2, se reflejan los criterios seguidos para -- 
establecer cada Modelo de comportamiento propuesto. 

Las frecuencias con que se han encontrado los siete ti-- 
pos de comportamiento, en las conejas de esta muestra, son de manera 
correlativa desde el. tipo 1 al V I  1, los porcentajes siguientes: 5 %, 3037, 
30 %, 12 %, 12 %, 8 %, y 2 %. Resulta de los datos que los tipos mas - 
frecuentes son el 11 y el 11 1 y los mas infrecuentes el VI1 y el 1 res-- 
pectivamente. 

En el cuadro no  2 se reflejan los porcentajes relativos 
para cada factor del diseño, en los que se han encontrado conejas de 
cada uno de los 7 tipos. Del esquema de este cuadro interesan resal- 
tar los siguientes puntos: 

- Diferencias significativas para el tipo V,de edad y nivel de-- 
lactación. 

- Diferencias significativas para el nivel de lactación, tambien 
en los tipos 11 y 1 V ,además de no haberse encontrado ninguna coneja en 
las camadas altas para el tipo 1. 



- En conejas primiparas y de camada baja se presentan los ma-- 
yores porcentajes de aceptación todos los días. En cambio el rechazo - 
todos los días (tipo 1) no muestra diferencias significativas sobre nin--- 
guno de los factores. 

3.3.- Interacciones dobles entre Color de Vulva,Turgencia y sompor 
tamiento. 

Los valores para las interaciones vienen reflejados en - 
los cuadros 3, 4 y 5. La relación entre color de vulva y comporta-- 
miento, cuenta también para su ilustración con la gráfica n Q 3 .  

De estos cuadros se pueden concluir varias relaciones. 
Del color de la vulva destaca que el blanco esta asociado al 80 % de re- 
chazos, mientras que esta proporción es mínima cuando la vulva es ro- 
ja (2,5 %), la aceptación y la lordose son máximas para vulva roja y 
mínimas para vulva blanca. En el conjunto de presentaciones destaca -- 
que el 31,8 % corresponden a vulva turgente, frente al 68,2 % de no -- 
turgentes. Cuando la vulva es no turgente el rechazo ocurre en el 50 % 
de las presentaciones, frente al 16 % en las turgentes, diferencia sig-- 
nificativa al 5 por 100. 

El cuadro n" indica que la turgencia no modifica el -- 
comportamiento en la presentación cuando la vulva es roja, pero s í  --- 
la modifica, en el resto de los casos. Para vulva~ blancas la turgencia 
está asociada a una reducción de un 13 % en la proporción de rechazos. 
Cuando la vulva es rosa, la turgencia disminuye en un 21 % la propor--- 
ción de rechazo (p < 0,011 y aumenta la lordose en un 18 % (p< 0,05) 
la de lordose. En cuanto a la vulva violeta, la turgencia está asociada -- 
a una disminución de los rechazos en un 2 2 % (p < O, 05) y a un incre-- 
mento de la lordose de un 17 %. 

3.4.- Discusión 

Las conclusiones del presente trabajo tienen confronta- 
ción con las de varios artículos publicados. A continuación pasamos a 

exponer alCPn0s de 10s aspectos de posible discusión entre nuestros - 



resultados y los de los mencionados trabajos. 

En los artículos (l), (4) y (8), no se ha descrito la in--- 
fluencia, por nosotros detectada, consistente en la variación negativa -- 
del índice de actividad sexual con respecto a un alto nivel de lactación. 
Si bien en los dos Últimos trabajos se menciona una incidencia negativa 
del nivel de lactación, sobre la tasa de ovulación. 

En (6 )  se concluye, de la misma forma que en el presente 
trabajo, en cuanto a la relación entre color de vulva y la turgencia, 
para predicción del comportamiento. Solo existe una pequeña discre-- 
pancia en la variación de la aceptación para vulvas de color b j q t u r -  
qentes o no. Ya que, mientras los resultados del referido trabajo des- 
criben ligeros incrementos en el nivel de aceptación para la vulva -- 
Roja turgente sobre la no turgente, nosotros no hemos encontrado es- 
tas diferencias teniendo para los dos niveles de turgencia en similar ín- 
dice de aceptación de la monta, cuando la coloración de la vulva es Ro- 
ja. 

Además de los estudios referidos en el presente aparta- 
do, los (31, (51, (7) y (9) 'concluyen al igual que nosotros, que la colo-- 
ración de la vulva es un buen método para la predicción del comporta-- 
miento. Resultando, el análisis de la vulva de uso imprescindible en la 

producción cunícola, como fiel reflejo de la situación reproductiva de - 
la coneja, sistema este que proporcionará los mejores resultados ,en el 



4.- RESUMEN 

Las conclusiones sobre la  actividad sexual de la cone- 
ja en e l  post-parto, obtenidas por e l  presente estudio, s e  pueden re- 
sumir en los siguientes puntos: 

- No s e  puede hablar de comportamiento sexual homogéneo en el 
post-parto, dentro de los factores estudiados. 

- No s e  ha detectado, de manera c la ra ,  ningún ciclo reproductivo 
en e l  post-parto. Sin.. embargo, s e  proponen siete modelos donde s e  pue- 
de encuadrar el comportamiento sexual en post-parto de cualquier co- 
ne ja. 

- Se ha establecido un Indice de actividad sexual, e l  cual pre-- 
senta un máximo el día 1 p.p.,  y s e  mantiene prácticamente constante 
a part i r  del día S p. p. en Primíparas , y del día 9 p. p. en Multíparas. 
Este índice s e  mantiene siempre superior en conejas con bajo nivel de 
lactación, frente a conejas con alto, esto s e  cumple de manera especia) 
mente clara en las  Multíparas. 

- Se ha constatado el gran valor predictor de e l  color de vul- 
va, para el conocimiento del comportamiento. Aunque e s  imprescindible 
para terminar de calibrar ésta  predicción, en todos los colores excep- 
to en e l  rojo, el análisis conjunto Color y Turgencia de vulva. 
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4 N A L I S I S  VARIANZA: COWORTAMIENTO DE MONTA 

F. VARIACION Q.L s. c c. n ................................................... 
FACTOR. A 1 131.27 131.27 
FACTOR. B 1 29 .45  29 .45  
FACTOR. C 1 O 291.18 29.12 
FACTOR. AXB 1 29.45 29 .45  
FACTOR. AXC 1 0 78 .73  7.87 
F X T O R .  BXC 10 135 .55  13.35 
RESIDUO 10 38.57 J. 85 

TOTAL 4 3  732 .18  

VALORES MEDIOS .................................................. 
MEDIAFACTOR. A 14.36 10.91 
MEDIAFACTOR. R 13.45 11.82 
M E D I A F A C T 0 R . C  18.00 1 6 - 0 0  14.00 9.75 13.25 

2.50 11 .00  11.00 13.25 11.50 8 .75  
MEDIA GENERAL 12.64 

LOS FACTORES A.8.C DE ESTE A N A L I S I S  SON: 
fi=MAGNITUD DE CAMADA:Al-MENOS DE 7 : A2-MAS DE 7 
B=EDAD C0NEJA:Rl-PRIMIPARA : 82-MULTIPARA 
C-DlAS RESPECTO AL PARTO: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. l l  

Cuadro n* 1 .- 
i Significación al 5 por 100 

i t t Significación al 1 por 1000 





CUADRO ni  3 : Relación entre color de vulva y comportamiento sexual 

COLOR 

VULVA 

C O M P O R T A M l E N T O  S E X U A L  

Turgencia R A L n 

C O M P O R T A M I E N T O  S E X U A L  

CUADRO n* 4 : Relación entre Turgencia y comportamiento sexual 
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EFECTOS DE LA TASA DE OVULACION SOBRE EL GRADO DE DESARROLLO DEL 
UTERO, 7 DIAS POSTCOITO, EN CONEJAS GESTANTES 

1 M. Plá; J. Estany; 1. Molina; F. García 

Cátedra de Fisiogenética Animal E.T.S.I. Agrónomos 
Universidad Politécnica de Valencia 
Camino de Vera. 14. Valencia 46022 

I INTRODUCCION 

El proceso de la reproducción está constituido por una se-- 
cuencia temporal de fenómenos fuertemente sincronizados y con- 
dicionados entre sí. Dado que en esta secuencia la gestación - 
sigue inmediatamente a la ovulación, es por lo que ya, durante 
la ovulación, e incluso antes, el Útero se prepara para reci-- 
bir y mantener el desarrollo de los embriones, bajo los efec-- 
tos, en primer lugar, de los estrógenos y,después,esencialmen- 
te de la progesterona. 

Puesto que una mayor tasa de ovulación iínplica la presencia . 
previa a la ovulación de un mayor número de folículos preovula 
torios (que determinan la tasa de secreción de estrógenos) así 
como,posteriormente, la formación de un mayor número de cuer-- 
pos luteos (productores de progesterona), cabe suponer que las 
tasas hormonales tanto de estrógenos como de progesterona sean 
tanto mayores cuanto más elevada sea la tasa de ovulación y,en 
consecuencia, mayor pudiera ser el grado de desarrollo alcanza 
dopor las estructuras uterinas. 

La contrastación experimental de esta hipótesis constituye/ 
el objeto del presente trabajo. 

I MATERIAL Y METODOS 

Se utilizaron 42 conejas de formato medio, nulíparasyno - 
nulíparas que fueron sacrificadas a los 7 días de la monta y 
que estaban gestantes en dicho día. 

Los animales se mantuvieron en nave cerrada con un fotope- 
ríodo diario de 16 horas de luz, ventilación por extracción y 
calefacción, en invierno, manteniendo la temperaturaporenci- 
ma de los 13OC. La alimentación se realizó con un pienso comer 
cial que cubriera suficientemente sus necesidades.Las hembras 
se presentan por primera vez al macho a los 4 meses y medio de 
edad y la primera presentación postparto se realiza a los diez 
días del mismo. 

Las hembras utilizadas en el presente trabajo se sacrifica- 



ron a lo largo de todo el año, aleatorizando así los posibles - 
efectos de época que pudieran presentarse. 

Siete días después de la cópula los animales fueron sacrifi- 
cados, estirpándoseles el tracto reproductor y fijándolo en . -  
formalina para su posterior observación en laboratorio,por mme- 
dio de la cual, y siguiendo los procedimientos descritos en de- 
talle por PLA (1984). se obtuvieron los valores correspondientes 
a la superficie al corte del miometrio (SMIO), la altura de las 
crestas endometriales (MUCOSA),longitud de las glándulas endome 
triales (GLAN), así como la tasa de ovulación (reflejada por el 
número de cuerpos lúteos), el volumen de cada cuerpo lúteo y el 
número blastocitos presentes. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

El la figura 1 se presentan los histogramas de frecuencias - 
simple y acumulado para la tasa de ovulación, observándose que 
la probabilidad de que una coneja ovule menos de 7 oocitos es - 
menor del 1%. 

Dado el tamaño muestra1 no cabe generalizar tal afirmación - 
a cualquier otro grupo de animales, aunque sí pemite avanzar - 
la hipótesis de que el proceso de la ovulación no implica un - 
rango de . variación de la tasa de ovulación cuyo valor mínimo 
sea el de un sólo oocito, sino que existe un límite inferior - 
más elevado para la tasa de ovulación. Ello confirmaría lo pro- 
puesto ya en anteriores trabajos (PLA, 1984; PLA et a1.,1985) - 



en el sentido de que se requiere un número mínimo (también supe 
rior a 1) de folículos preovulatorios que segreguen la cantidad 
suficiente de estradiol como para que se manifieste el comporta 
miento de monta y posibilitar el desencadenamiento del mecanis- 
mo de la ovulación por el coito. Todo ello asegura, por otra - 
parte el que, en las especies mult&3arasestrictas como el cone- 
jo, el número de embriones que inician su desarrollo sea sufi-- 
cientemente elevado como para que no se planteen problemas du-- 
rante el parto, que se presentarían si,por ser poco numerosos - 
desde el inicio de la gestación los fetos a término, éstos al-- 
canzan un tamaño excesivo (HAFEZ, 1968). Un mecanismo adicional 
para prevenir tal posibilidad consistiría en la incapacidad que 
tiene un único embrión de proseguir su desarrollo más allá de - 
la placentación (HAFEZ, 1968,1969; ADAIG, 1970). 

Asímismo en anteriores trabajos (PLA, 1984; PLA et al. ,1985) 
se ha propuesto ya que las pérdidas parciales de embriones du- 
rante la progestación se deberían a características intrínsecas 
de los embriones y no a efectos uterinos locales, dado que no - 
se detectaran en tales trabajos diferencias histológicas estruc 
turales entre los distintos tramos de cada uno de los cuernos/ 
uterinos. Pese a ello, bien pudieran existir diferencias en - 
cuanto a los requerimientos hormonales que conducen al grado - 
óptimo de desarrollo de las estructura uterinas requerido para 
la supervivencia de un determinado número de embriones. Si ello 
fuera así debieran existir diferencias en el grado de desarro-- 
110 de los cuerpos lúteos y/o de las estructuras uterinas, en - 
función de la tasa de ovulación (reflejada por el número de - 
cuerpos lúteos), lo que se ha contrastado en el presente traba- 
jo. Así, en la Tabla 1 se presentan los valores medios y el ni- 
vel de significación de los distintos ANOVA, en los que se han 
considerado como variables dependientes: el volumen total de tg 
dos los cuerpos lúteos (VCL); el volumen medio de los cuerpos - 
lúteos (VMCL); la longitud de las glándulas endometriales - 
(GLAN); la altura de las crestas endometriales (MUCOSA); la su- 
perficie al corte del miometrio (SMIO); el número de blastoci-- 
tos presentes (BLAS) a los 7 días postcoito. En función, todas 
ellas, de la tasa de ovulación, considerada como factor de clg 
sificación en dichos análisis. 

A la vista de los resultados obtenidos cabe afirmar que, - 
para cualquiera de las variables consideradas, no existen dife 
rencias significativas entre los distintos niveles de la tasa/ 
de ovulación. tanto para aquellas variables concernientes a la 
cantidad total de tejido lútea1 y tamaño individual de los cuef 
pos lúteos (unidades secretoras de progesterona) como para - 
aquellas que reflejan el grado de desarrollo de las estructuras 
uterinas (tejidos blanco para la progesterona). Así, puede - 



afirmarse que, superado un determinado valor de la tasa de ovu- 
lación (en este caso el mínimo requerido para que se ....p roduzca 
la ovulación) el tamaño de los cuerpos lúteos y la. cantidad to- 
tal de tejido luteal no experimenta variaciones significativas/ 
entre los distintos niveles de la tasa de ovulación y la acción 
de la progesterona por ellossegregada no determina, asimismo, - 
variaciones significativas en el grado de desarrollo de las es- 
rructuras uterinas entre los distintos niveles de la tasa de - 
ovulación, lo que parece indicar que, con los cuerpos lúteos que 
se constituyen en los antros de los folículos ovulantes que, - 
cono mínimo, se requieren para que se desencadene la ovulación, 
ya la tasa de secreción de hormonas ováricas, previa y posterior 
a la ovulación, es más que suficiente para que las estructuras - 
uteririas se desarrollen a un nivel máximo. Siendo además que la 
caritldad total de tejido luteal aptnas experimenta variaciones 
en función de la tasa de ovulación, al menos dentro de los lími- 
tes fisiológicamente normales de ésta. 

Por otra parte, dado que el coeficiente de correlación del - 
número de blastocitos presenta 7 días postcoito con la tasa de 
ovulación no es significativamente distinto de cero (Tabla 21, 
no observándose tampoco efectos significativos en el AIJOVA rea- 
lizado al efecto (Tabla l) -lo que en principio resulta sor- 
prendente puesto que la tnsa de ovulación es la causa primera 
y lirnitante del número de blastocitos-, y que sus coeficientes 
de correlación (Tabla 2) con el tamaño luteal, la cantidad total 
de tejido luteal, así como con el grado de desarrollo de las es- 
tructuras uterinas, no difieren significativamente de cero, pa- 
rece confirmarse lo ya propuesto por PLA (1984) y PLA et al. 
(1985) cn el sentido de que las pérdidas parciales de embriones 
en conejas gestantes hasta la implantación no se deberían tanto 
a características del ambiente uterino-dada la uniformidad en - 
el grado de desarrollo alcanzado por la misma-como posiblemente, 
a características intrínsecas de los embriones que los tornarían 
def'ectivos. 

CONCLUSIONES 

- Existe un lhite inferior para el número de folículos suscep- 
tibles de ovular por debajo del cual no se desencadena la ovula 
ción. 
- Superado el límite inferior antes propuesto para la tasa de - 
ovulación, la cantidad total de tejido luteal y el grado de - 
desarrollo de las estructuras uterinas no presentan una tenden- 
cia creciente de sus valores, bien al contrario,no manifiestan 
diferencias en función de la tasa de ovulación, lo que permite 
roncluir que ya han alcanzado su grado de desarrollo máximo con 



e l  v a l o r  mínimo de l a  t a s a  de ovulación.  
- Se confirma que l a s  pé rd idas  p a r c i a l e s  de embriones duran te  
l a  p roges tac ión  no parecen d e r i v a r s e  de a l t e r a c i o n e s  en e l  - 
grado de d e s a r r o l l o  u t e r i n o .  

E s t e  t r a b a j o  ha  s i d o  subvencionado por l a  C.A.I.C.Y.T. coino 
p a r t e  d e l  proyecto  no 1632-82 M7. 
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Tabla 1.- Probabilidad de cola y nivel de significación (1%) de los ANOVAS para el VCL, 
VMCL, SMIO, MUCOSA, GLAN y BLAS en función de la tasa de ovulación así como - 
Valores medios de cada variable para cada uno de los niveles del factor. 

TASA DE OVULACION ( N Q  CUERPOS LUTEOS) 
7 8 9 1 O 11  12 13 14 15 o más P. c o l a  Sig. . 

VCL ( n i 3 1  123.95 127.27 152.59 162.61 171.62 158.66 136.86 166.?5 194.50 0.3472 N.S. 
VHCL (m1131 17.71 15.91 16.95 16.26 15.60 13.22 10.53 11.92 11.94 0.0862 N.S. 
SMlO (mdx10-2 )  661.44 800.04 618.40 664.49 860.38 938.51 687.75 858.25 738.41 0.0366 N.S. 
n U C O S A ( ~ r n x 1 0 - 1 )  21.29 23.14 19.16 21.02 22.19 21.19 22.63 22.14 23.46 0.2301 N.S. 
GLAN (81 x 10-1) 5.82 5.14 5.63 5.67 5.13 5.14 5.44 4.74 4.89 0.5126 N.S. 
BLAS (número) 1 5.00 4.33 7.50 6.86 8.50 7.17 12.00 10.71 7.25 0.0655 N.S. 

Tabla 2.- Coeficientes de correlación del número de blastocistoscon el resto de las va- 
riables consideradas, incluida la tasa de ovulación. 

TO VCL VMCL SMIO .MUCOSA GLAN 

BLAS 0.32 0.29 -0.08 -0.06 -0.13 -0.23 

* Valores significativos al 99% 



RESUMEN 

Utilizando 42 conejas gestantes, sacrificadas 7 días postcoi- 
to, se estudia la influencia que una tasa de ovulación crecien- 
te puede ejercer sobre el grado de desarrollo de los cuerpos - 
lúteosylas estructurasuterinas, llegándose a la conclusión que, 
superada la tasa de ovulación mínima habitual, una mayor tasa - 
de ovulación no determina un mayor grado de desarrollo de tales 
estructuras lo que, a juicio de los autores,indica que el grado 
de desarrollo máximo es alcanzado para todo el rango de varia-- 
ción de la tasa de ovulación fisiológicamente normal. 
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ANALISIS DE LAS PERDIDAS DE GAZAPOS DURANTE EL PERIODO DEí ENGORDE 

C. Torres; J. Estany; M. Plá; F. García 

Cátedra de Fisiogenética Animal. E.T.S.I.A. Universidad Polité2 
nica. Camino de Vera. 14. Valencia 46022. 

INTRODUCCION 

En una explotación cunícola, uno de los factores que de- 
terminan su rentabilidad es la mortalidad de gazapos en el pe- 
ríodo de engorde. Tanto es así que, como dicen HENAFF y GODET 
(1982): "La mortalidad durante el período de engorde en las - 
granjas de conejo progresa regularmente cada año hasta el pun- 
to de alcanzar un nivel muy dificilmente soportable desde el - 
punto de vista económico por los criadores: del 13 al 16% de - 
los animales destetados según observaciones (KOECHL, 1982; - 
HENAFF, 1982; DEHALLE, 1982). Esta evolución anula el progreso 
genético de +1 nacido por camada observado desde hace 5 a 6 - 
años. Ello es observado a pesar de una prevención sanitaria ca 
da vez más importantett. 

l Los niveles de mortalidad durante el engorde son muy va- 
riables en función tanto de las características ambientales cg 
mo sanitarias e incluso de características intrínsecas del anL 
mal. En cualquier caso, los valores habituales de mortalidades 
en granjas de producción oscilan entre el 6-19% en dicho períg 
do : 

1983 
Promedio G.T.E. en Francia 11.6 - 15.2 12.2 - 18.1 
G.T.E. ltVa? .-.-m< -11 

S.E.A. -Chrunu~ vararicsa 1 I 

I.T.G.P.(sección conejo)~avarral 6.65 

En los últimos años ha sido notable el número de traba- 
jos de investigación dedicados al estudio de los agentes pató- 
genos causantes de tales mortalidades. Esencialmente las dis-- 
tintas causas se han englobado en dos grandes grupos: los pro- 
cesos diarreicos y los procesos respiratorios. 

La etiología de los procesos diarreicos no ha sido aún - 
totalmente esclarecida. Presumiblemente, parece ser que un am- 
plio conjunto de enfermedades tales como coccidiosis entéricas, 



enteritis mucoide causada por E. coli, enterotoxemia causada - 
por clostridium spp. y el mal de Tyzzer, serían algunos de los 
responsables de tales procesos (VOROS, 1976; SIÑXOVICS, 1984). 

En cuanto a los procesos respiratorios están perfectame; 
te identificados los agentes causales: Pasteurella multocida y 
Bordetella bronchiséptica(M0RISSE et al.,l980).PATTON et al. - 
(19841, han detectado casos clínicos de rinitis ya en gazapos/ 
de 4 a 10 semanas de edad, habiendo aislado en gazapos de 3 a 
11 semanas gérmenes, identificados como Pasteurella multocida, 
con una incidencia del 48.5% sobre el total de gazapos contro- 
lados. Estos datos indican claramente el contagio precoz al - 
que se ven sometidos los gazapos y su sensibilidad al mismo. 

MORISSE (1982) llega a proponer la existencia de una pg 
sible relación entre los dos procesos anteriores a la que deno 
mina síndrome parexia cecal-edema pulmonar, que sería el cau- 
sante de las muertes súbitas observadas en granja cuando se - 
presenta un proceso diarreico. 

El objeto del presente trabajo es estudiar la evolución/ 
de la mortalidad durante el período de engorde en función de - 
la edad de los gazapos y de Ias variaciones estacionales de la 
temperatura ambiente, intentando establecer finalmente ecuacig 
nes de predicción para tales mortalidades. 

MATERIAL Y METODOS 

El desarrollo del trabajo comprendió dos años naturales, 
entre la tercera semana de Enero de 1983 y la segunda semana - 
de Enero de 1985. Se controlaron todos los gazapos destetados/ 
y todos los muertos durante el engorde provinientes de la tota 
lidad de conejas alojadas en la granja experimental de la Cáte 
dra de Fisiogenética Animal de la E.T.S.I. Agrónomos de Valen- 
cia (capacidad 384 madres). 

Los gazapos se alojaron en una nave con ventilación for- 
zada, siendo alimentados "ad libitumu con un pienso comercial! 
Único durante las siete (primer año de experiencia) o seis - 
(segundo año de experiencia) semanas que dura el engorde. No - 
se efectuó ningún tipo de vacunación o tratamiento preventivo/ 
y sólo los animales con signos de diarrea se aislaban aplicán- 
doseles un tratamiento curativo, basado en el propuesto por - 
FACCHIN et al. (1980). 



Los animales se revisaron diariamente tomando notadelas 
bajas habidas y de la causa aparente de muertes,segÚn la si- 
guiente clasificación: animales muertos por procesos respiratg 
rios y animales muertos por procesos diarreicos. 

Las bajas registradas diariamente se agruparon para su - 
utilización en este trabajo de dos formas diferentes: en fun-- 
ción de la edad de los gazapos y en función de las variaciones 
de temperatura. Así, para la edad de los gazapos se consideró/ 
como niveles cada una de las 6-7 semanas que permanecen en 
el engorde. La utilización de las variaciones de temperatura - 
como factor de clasificación exige el establecimiento previo - 
de las características que debían reunir cada uno de los gru-- 
pos a establecer. Así, en este trabajo se ha considerado que - 
las variaciones de temperatura a lo largo de cualquier año de- 
ben pasar necesariamente por cuatro fases características: una 
de temperaturas bajas sostenidas, una segunda de temperaturas/ 
crecientes, la tercera de temperaturas altas sostenidas y, por 
Último, una fase de temperaturasdecrecientesHuelga decir que 
estas variaciones pueden afectar de manera diferencial a las - 
temperaturas máximas y mínimas y que, por supuesto,la duración 
temporal de dichas cuatro fases podrá ser diferente año a año. 
Una vez fijado este criterio general de agrupación por varia-- 
ciones de temperatura y con vistas a su aplicación en el pre-- 
sente trabajo, se obtuvieron del Centro Meteorológico de Levar 
te, localizado muy próximo a la granja experimental donde se - 
ha llevado a cabo el trabajo, los valores correspondientes a - 
las temperaturas medias mensuales, máximas, mínimas y medias,- 
correspondientes a los meses durante los cuales se realizó la 
experiencia. Dado el fuerte paralelismo observado en la evolu- 
ción de las tres temperaturas correspondientes a los dos años, 
se ha podido utilizar una sólo de ellas, la temperatura media/ 
de las medias mensuales (Figura no 1). Para dicha temperatura 
se fijaron dos límites 14OC y 24OC, que delimitaron lossiguier 
tes periodos: 

Período 1.- Meses durante los cuales las temperaturas medias - 
fueron inferiores o iguales a 14OC. 

Período 2.- Meses durante los cuales las temperaturas medias - 
fueron crecientes mayores de 14OC y menores o - 
iguales a 24OC. 

Período 3.- Meses durante los cuales las temperaturas medias - 
fueron superiores a 24OC. 

Periodo 4.- Meses durante los cuales las temperaturas medias - 
fueron decrecientes, menores o iguales a 24OC y - 
mayores de 14OC. 



Para los análisis de los datos se utilizó el paquete es- 
tadístico del BMDP (DIXON et al., 1983) implementado en el or- 
denador Univac 1100 del Centro de Cálculo de la Universidad - 
Politécnica de Valencia. 

La significación de las correlaciones se contrastó me- 
diante un test t. (MOOD y GRAYHILL, 1963). 

RESULTADOS 

Los análisis se han realizado por separado para los dos 
años considerados. 

1. Efecto de la edad de los gazapos. 
En las Tablas 1 a III'se presenta la evolución de los - 

porcentajes de mortalidad sobre el número total de destetados/ 
en función de la edad de los gazapos y a lo largo de cada una 
de las semanas de engorde, por procesos diarreicos, procesos - 
respiratorios, o ambos conjuntamente. 

En ambos años se observa que las muertes por procesos - 
diarreicos son notablemente superiores en cuantía que las de-- 
terminadas por procesos respiratorios, durante el período de - 
engorde, sea cual fuere la edad de los gazapos. 

En el primer año, los porcentajes de muertes por proce-- 
sos diarreicos son más reducidas en las semanas 51, 6a y 78 - 
'postdestete que en las cuatro anteiores, siendo la segunda se- 
mana postdestete aquella en que dicho tipo de pérdidas alcanza 
su máximo, muy superior a las producidas en el resto de las se 
manas del período de engorde. 

En el segundo, son inferiores las tasas de mortalidad - 
por procesos diarreicos, manteniendo un ritmo decreciente con 
la edad de los gazapos, nr, riianifestándose el pico de mortalid2 
des de la segunda semana observado en el primer año. 

En cuanto a los porcentajes de muertes por procesos res- 
piratorios, este tipo de pérdidas presenta un sentido crecien- 
te en su cuantía a medida que es mayor la edad de los gazapos/ 
en ambos años. 

Cuando se estudia la evolución, en función de la edad de 
los gazapos, de las muertes ocasionadas por la reunión de am- 
bas causas se observa que, en los dos años, es muy similar a - 
la ya comentada para los porcentajes de muertes por procesos - 



diarreicos, dada su importancia relativa en relación con los - 
procesos respiratorios. El sentido creciente en el valor de - 
las pérdidas por procesos respiratorios en función de la edad 
de los gazapos, hace que se amortigüen las diferencias, aún p a  

tentes, entre las pérdidas durante las primeras y últimas cema 
nas del período de engorde. 

2. Efecto de las variaciones estacionales de la temparatura - 
ambiente 

En las Tablas 1 a 111'se representa así mismo la evolu-- 
ción de los porcentajes de mortalidad, sobre el número total - 
de destetados, por procesos diarreicos, procesos respiratorios 
y ambos conjuntamente, en función de los cuatro períodos esta- 
blecidos en base a las variaciones estacionales de la tempera- 
tura. ambiente. 

En ambos años y sea cual fuere el período estaciona1,sis 
temáticamente son mucho más importantes en cuantía las pérdi-- 
das por procesos diarreicos que las ocasionadas por procesos - 
respiratorios. En este sentido cabe resaltar el grado de inde- 
pendencia existente entre ambas causas de mortalidad, refleja- 
do por el hecho de que los coeficientes de correlación entre - 
el porcentaje de muertes por procesos diarreicos y el porcenta 
je de muertes por procesos respiratorios son bajos en ambos - 
años (r = 0.06 y r = 0.231, no alcanzando niveles de significa 
ción (al 5%). 

En el mismo año, las diferenciasentre períodos estaciona 
les en cuanto a los porcentajes de muertes por procesos dia- 
rreicos no alcanzan niveles de significación, no así para los 
porcentajes de muertes por procesos respiratorios, sobre los 
que el efecto del período estacional es altamente significati- 
vo, de tal forma que el segundo período, correspondiente a una 
fase de temperaturas crecientes, es aquel en que las muertes - 
por procesos respiratorios son más reducidas, mientras que son 
más elevadas en los períodos tercero y cuarto, cuando las tem- 
peraturas son elevadas o decrecientes. 

El efecto del período estacional sobre las pérdidas sin 
distinción.-. de causa no alcanza niveles de significación, - 
aunque está próxima a ella. 

En el segundo año, las muertes por procesos diarreicos - 
son significativamente más elevadas en el segundo período (te! 
peraturas crecientes), al haberse reducido tales pérdidas en 



los períodos primero, tercero y cuarto en relación con el año 
anterior. En cuanto a las pérdidas por procesos respiratorios, 
existe una notable concordancia con los resultados del primer/ 
año, en el sentido de ser los períodos tercero y cuarto los - 
más desfavorables para este tipo de pérdidas. El segundo períg 
do es el que resulta más negativo para las pérdidas sin distin 
ción de causa, efecto que alcanza niveles de significación en 
este caso. 

También se estudió el posible efecto que las variaciones 
estacionales de la temperatura pudiera ejercer de manera dife- 
rencial en función de la edad de los gazapos. Así, en el pri- 
mer año, no se detecta ningún efecto de las variaciones esta-- 
cionales de la temperatura sobre los porcentajes de muertos - 
por procesos diarreicos, sea cual fuere la edad de los gazapos. 
Por el contrario, sobre los porcentajes de muertes por proce-- 
sos respiratorios se detectan efectos diferenciales significa- 
tivos de las variaciones estacionales de temperatura en los gg 
zapos de segunda, quinta, sexta y séptima semana postdestete,- 
de tal forma que en cualquiera de tales semanas el período en 
que se presenta un menor porcentaje de bajas por procesos res- 
piratorios es el segundo (temperaturas crecientes), siendo los 
períodos tercero (temperaturas elevadas) y cuarto (temperatu-- 
ras decrecientes) los más perniciosos en este sentido durante/ 
las tres Últimas semanas de engorde. Sobre los porcentajes de 
pérdidas totales en cada una de las semanas de edad de los ga- 
zapos, no se detecta ningún efecto diferencial de los períodos 
estacionales en función de la edad de los gazapos. 

En el segundo año si que se observa un efecto significa- 
tivo del período estaciona1 sobre las pérdidas por procesos - 
diarreicos en la tercera y cuarta semana postdestete. Sobre - 
las pérdidas por procesos respiratorios se mantiene la misma - 
tónica que la observada ya el primer año. Por otra parte, las 
pérdidas totales en función de la edad de los gazapos recoge - 
básicamente los resultados obtenidos en cuanto a los procesos/ 
diarreicos. 

3. Ecuaciones de predicción 
Un aspecto de capital importancia sería el de poder pre- 

decir ajustadamente el número de muertes que se producirán du- 
rante el engorde con la máxima antelación posible. 

Con los datos obtenidos en este trabajo se han estableci 
do las ecuaciones de predicción que se muestran en la Tabla - 
IV. La variable a predecir ha sido las pérdidas totales al fi- 



nal del cebo si bien considerando como variables predictoras - 
tanto las muertes por procesos diarreicos, respiratorios y to- 
tales, en la primera, segunda y tercera semana de permanencia/ 
como sus sumas parciales. Los análisis se han efectuado para - 
cada período por separado y para ambos conjuntamente. En este 
Último caso, se han contabilizado sólo las pérdidas hasta la - 
sexta semana. 

Las ecuaciones se han estimado según la metodologia de - 
la regresión stepwise, que presenta como característica esen-- 
cial la de seleccionar del conjunto de variables predictoras - 
aquellas que tengan mayor capacidad de explicación de la varia 
ble a predecir, de tal manera que la entrada de una nueva va- 
riable no aportaría un incremento de información significativo 
y 1a.salida de una de las que estan en la ecuación final si lo 
haría (DRAPPER y SMITH, 1981). 

Una aproximación de qué semana y tipo de proceso pueden 
afectar más a las mortalidades se detalla en la Tabla V. 

Las ecuaciones de predicción basadas en los datos recogi 
dos en las dos primeras semanas carecen de suficiente capaci-- 
dad predictiva. Incluyendo los datos relativos a la tercera se 
mana se llega en el primer periodo a un coeficiente de determi 
nación del 79%., bajando a un 72% en el segurdo período y en a! 
bos conjuntamente el 72%. 

Las variables predictoras más interesantes serán el númc 
ro de destetados, ya que se trabaja con valores absolutos y no 
en porcentajes, la mortalidad total a lo largo de las tres pri 
meras semanas. Con solo ambas variables se puede explicar el 
70% de la variación total. La variable muerte por diarrea en - 
las dos primeras semanas también se incluye en el segundo pez 
riodo aunque su aportación no es muy importante. 

DISCUSION DE RESULTADOS 

A la vista de los resultados obtenidos es evidente la m: 
yor importancia cuantitativa de las muertes por procesos dia-- 
rreicos frente a los procesos respiratorios. Estos resultados/ 
coinciden en cuanto al orden de importancia de las causas de 
muerte con los obtenidos por SINKOVIGS (1984) que confiere el 
75% de las muertes totales durante el período comprendido en- 
tre los dias32 y 60 postparto a las debidas al complejo entéri 
co que, en su experiencia, viene a representar el 20% de muer- 
tes sobre el total de destetados. Cualitativamente sin embargo, 
son los procesos respiratorios quienes, pese a determinar una 



menor tasa de mortalidad, son más importantes por generar una 
fuerte morbLlidad, con el agravante de ser los gazapos que la 
padecen, si son reservados como futuros reproductores, vector 
de contagio muy notable (PATTON et al., 1984). 

En cuanto a las muertes sin distinción de causa, cabe - 
decir que su comportamiento es el resultado de la reunión de - 
los obtenidos para las mortalidades por procesos diarreicos y 
por procesos respiratorios. SZENDRO y BARNA (1984) observan - 
que el porcentaje máximo de mortalidad postdestete se produce 
en torno al día 10 del engorde reduciéndose posteriormente, - 
siendo la tasa de mortalidad total desde los 28 días de edad - 
has la 10g semana del 24.38%. 

Los más elevados porcentajes de mortalidad por procesos/ 
diarreicos se detectan en la 12. 23 y 3s semana postdestete. - 
Estos resultados coinciden con los obtenidos por VOROS (l976)/ 
que detecta un máximo en el porcentaje de mortalidad del 30% - 
desde los cuatro a los diez días postdestete, así como también 
hay una fuerte coincidencia con los resultados obtenidos por 
PEETERS et al. (1984), que observan las mayores mortalidades - 
por enteritis y diarrea desde la quinta a la octava semana de 
edad de los gazapos. Hacia el final del engorde es cuando - 
dicho tipo de mortalidad es más reducido, aunque siguen presel 
tando, ciertamente, un valor nada desdefiable, de tal modo que 
según VOROS (1976), durante el período de engorde, de cuatro a 
diez semanas de edad, el porcentaje de mortalidad por procesos 
diarreicos sería del 15 al 20%. 

No se han encontrado en la revisión bibliográfica, ning! 
na referencia a posibles efectos de las variaciones estaciona- 
les de temperaturas sobre las causas de muertes de gazapos y - 
su.cuantía. A este respecto cabe decir que, en el presente trt 
bajo, el efecto dispar observado de las variaciones estaciona- 
les de la temperatura ambiente sobre los porcentajes de morta- 
lidad por procesos diarreicos durante el periodo completo del 
engorde o en función de la edad de los gazapos, posiblemente - 
se deba a variaciones en algún otro factor asociado a alguno - 
de tales períodos. En cuanto a las variaciones estacionales de 
la temperatura ambiente, es de destacar su efecto, altamente - 
significativo y consistente, sobre el porcentaje total de muer 
tes por procesos respiratorios a lo largo del engorde, de tal 
forma que dichos porcentajes son más elevados en los períodos1 
tercero y cuarto, cuando las temperaturas son elevadas o decr~ 
cientes. El período de temperaturas crecientes sería el más fa 
vorable. 



En las últimas semanas del período de engorde, en las - 
que se observan las pérdidas por procesos respiratorios más - 
elevadas, se detectan diferencias significativas en cuanto al 
efecto de las variaciones estacionales de la temperatura en a; 
bos años, siendo los períodos con un porcentaje menor de bajas 
los de . temperaturas bajas o crecientes (primer y.segundo pe 
ríodos) y los más desfavorables los de temperaturas elevadas y 
decrecientes (tercero y cuarto períodos). Este efecto de las - 
temperaturas elevadas sostenidas y el posterior de temperatu-- 
ras decrecientes, cabría atribuirlo a la relativa incapacidad/ 
de los gazapos para enfrentarse a las altas temperaturas,lo - 
que determina irritación de las vías respiratorias altas, con 
lesión de las mucosas y la implantación consiguiente de agen-- 
tes patógenos, así como un agravamiento de tales procesos pato 
lógicos en los animales ya afectados. No se han encontrado ta; 
.poco referencias bibliográficas que analicen este fenómeno. 

CONCLUSIONES 

1. Pese al mayor número de pérdidas durante el engorde por pro 
cesos diarreicos,no hay que restar importancia a la detec-- 
ción de gazapos posibles portadores de Pasteurella si estos 
se prevee van a formar parte del núcleo de reposición. 

2. Parece general el hccho de ser las tres primeras semanas - 
postdestete aquellas en que la mortalidad por procesos dia- 
rreicos es más importante. 

3. No parecen ser las variaciones estacionales de temperatura 
causa de una mayor o menor intensidad en el grado de mani- 
festación de procesos diarreicos, dada la no consistencia/ 
de los resultados entre años. Las diferencias,cuando se dz 
tectan, deberían atribuirse a cambios ocasionales en la - 
alimentación o cualesquiera otros. 

4. Las pérdidas por procesos respiratorios son tanto mayores/ 
cuanto mayor es la edad de los gazapos de engorde. 

5. Durante los períodos estacionales correspondientes a tempe 
raturas bajas o crecientes, la frecuencia de muertos por - 
procesos respiratorios es mínima. Las temperaturas ambien- 
tales elevadas o decrecientes pueden exacerbar dichos pro- 
cesos respiratorios. 

6. Existe una clara independencia entre las pérdidas por pro- 
cesos diarreicos y las pérdidas por procesos respiratorios . . . . . . . . . . . 



y,presumiblemente por tanto, entre sus causas de aparición. 
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Figura 1: Evolución de la temperatura media de las medias 
mensuales. 



TABLA 1: E f e c t o  de l a s  v a r i a c i o n e s  e s t a c i o n a l e s  de tempera tu ra  sobre l a s  p é r -  
d idas  p o r  procesos d i a r r e i c o s .  P r imer  a to .  

I 

% MPD = p o r c e n t a j e  m o r t a l i d a d  t o t a l  po r  procesos d i a r r e i c o s  en todo  e l  p e r í o d o  
de engorde. 

f IPDlS....%HPD7S - p o r c e n t a j e  m o r t a l i d a d  p o r  procesos d i a r r e i c o s  de l a  a 7a 
semana 

F 

0.57 

0.97 

1.43 

1.47 

0.32 

0.54 

1.17 

0.16 

XMPD 

%MPDlS 

%MPD2S 

%UPD3S 

XHP04S 

XMPD5S 

XMPDGS 

X HPD7S 

I 

NQDESTETES 
m 

S.E.M 
a- 
m 

S.E.M 
U 

m 

S.E.M 
0 
m 

S.E.M 
0 
m 

S.E.I 
G- 
m 

S.E.M 
U- 

m 

S.E.M 
6 
m 

S.E.I 

1 T 

ANOVA 
P.cola 

0.6372 

0.4166 

0.2458 

0.2358 

0.8125 

0.6541 

0.3310 

0.9223 

1 

NIVELES 
1Q 

17 
16.601 

1.760 
7.255 
2.150 
0.494 
2.037 
5.015 
0.955 
3.936 
3.845 
0.677 
2.792 
2.075 
0.333 
1.374 
1.277 
0.275 
1.132 
1.009 
0.327 
1.349 
1.231 
0.305 

1 1.2591 

Sig.  

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

TEMPERATURA 
40 

9 
18.456 

3.274 
9.821 
4.053 
1.477 
4.432 
5.275 
1.603 
4.809 
4.060 
0.594 
1.783 
1.837 
0.657 
1.970 
1.321 
0.562 
1.687 
1.032 
0.375 
1.125 
0.879 
0.325 
0.9761 

TOTAL 

52 
16.292 

1.037 
7.477 
2.792 
0.391 
2.817 
4.298 
0.471 
3.393 
3.209 
0.346 
2.492 
2.032 
0.264 
1.903 
1.421 
0.218 
1.5j5 
1.406 
0.210 
1.515 
1.134 
0.170 
1.2261 

DEL 
29 

13 
14.251 

0.969 
3.492 
3.033 
0.821 
2.959 
2.760 
0.583 
2.103 
2.544 
0.496 
1.787 
1.722 
0.413 
1.488 
1.195 
0.359 
1.294 
1.852 
0.381 
1.372 
1.146 
0.365 
1.3141 

FACTOR 
30 

13 
16.429 

2.523 
9.097 
2.517 
0.584 
2.106 
4.222 
0.584 
2.105 
2.453 
0.808 
2.912 
2.421 
0.773 
2.788 
1.906 
0.615 
2.216 
1.739 
0.550 
1.983 
1.172 
0.377 
1.3611 



TABLA 1 ' :  E f e c t o  de l a s  v a r i a c i o n e s  e s t a c i o n a l e s  de l a  tempera tu ra  sobre l a s  
p é r d i d a s  po r  procesos d i a r r e i c o s .  Segundo ano. 

X HPD2S 

X HPD3S 

X MPD4S 

X HPD5S 

X MPD6S 

S.E.H 
0- 
m 

S.E.H 

m 

S.E.M 
6 
m 

S.E.M 
(J- 

m 
S.E.H 
e 

0.374 
1.348 
1.330 
0.291 
1.051 
0.521 
0.16! 
0.582 
0.789 
0.321 
1.158 
0.317 
0.129 
0.466 

0.805 
3.317 
2.605 
0.630 
2.597 
2.041 
0.453 
1.869 
1.828 
0.651 
2.684 
1.551 
0.659 
2.715 

0.175 
0.524 
1.488 
0.289 
0.867 
1.295 
0.469 
1.407 
1.721 
0.599 
1.796 
1.045 
0.336 
1.009 

0.293 
1.056 
0.895 
0.217 
0.782 
0.221 
0.109 
0.393 
0.463 
0.168 
0.606 
0.420 
0.180 
0.650 

0.306 
2.209 
1.665 
0.245 
1.766 
1.077 
0.201 
1.451 
1.208 
0.261 
1.879 
0.872 
0.237 
1.707 

2.65 

2.91 

6.13 

1.82 

1.77 

0.0591 

0.440 

0.0013 

0.1557 

0.1663 

NS 

Sig.  

S ig .  

NS 

NS 



TABLA 11: E f e c t o  de  l a s  v a r i a c i o n e s  e s t a c i o n a l e s  de l a  t e m p e r a t u r a  s o b r e  l a s  
p é r d i d a s  p o r  p r o c e s o s  r e s p i r a t o r i o s .  P r i m e r  año.  

NIVELES DEL 

0.222 0.516 0.135 6.81 0.0025 S i g  
0.802 1.547 0.971 
1.724 1.056 0.275 
0.780 0.318 0.224 2.82 0.0488 S i g  

0.510 0.294 0.188 3.23 0.0305 S i g  
1.839 I I I I  0.881 1.358 1 

% MPR = p o r c e n t a j e  de m o r t a l i d a d  t o t a l  p o r  p r o c e s o s  r e s p i r a t o r i o s  en t o d o  e l  
p e r l o d o  de  engorde .  

% MPRlS.....%RPR7S = p o r c e n t a j e  m o r t a l i d a d  p o r  p r o c e s o s  r e s p i r a t o r i o s  de l a  
semana a  7a semana. 



TABLA 1 1 ' :  E f e c t o  de l a s  v a r i a c i o n e s  e s t a c i o n a l e s  de l a  t e m p e r a t u r a  sobre  l a s  
p é r d i d a s  p o r  procesos r e s p i r a t o r i o s .  Segundo aiio. 

NIVELES DEL FACTOR 
l o  20 30 

N0DESTETES 13 1 7  9 
m 0 . 9 3 7  2.118 2.403 

TEMPEF - 
4 S! 

\ T U R A  1 ANOVA 
TOTAL F P . c o l a  S i g  

52  
2 .204  

0 .118  6.35 0 .0010 S i g  
0 .8491 1 1 



TABLA 111: Efec to  de l a s  v a r i a c i o n e s  e s t a c i o n a l e s  de l a  t empera tu ra  sobre l a s  
pérd idas  s i n  d i s t i n c i ó n  de causa. Pr imer  ano. 

XHT = p o r c e n t a j e  de m o r t a l i d a d  t o t a l ,  s i n  d i s t i n c i ó n  de causa, en todo e l  
pe r íodo  de engorde. 

%HTlS....%MT7S = p o r c e n t a j e  de m o r t a l i d a d  de la semana a  7a semana s i n  di: 
t i n c i ó n  de causa. 



TABLA 111':  E f e c t o  de l a s  v a r i a c i o n e s  e s t a c i o n a l e s  de l a  tempera tu ra  sobre 
l a s  p é r d i d a s  s i n  d i s t i n c i ó n  de causa. Segundo aRo. 

- 
NIVEL 

1 0  
13 - 

7.540 
0.823 
2.968 
2.500 
0.471 
1.699 - 
1.464 
0.394 
1.420 - 
1.365 
0.280 
1.010 - 
0.723 
O. 176 
0.634 - 
0.941 
0.370 
1.332 - 
0.547 
0.155 
0.560 - 

- 
S DEL - 

2 0 

17 - 
15.711 

2.258 
9.311 - 
2.638 
0.576 
2.377 - 
3.648 
0.92C 
3.792 - 
3.065 
0.726 
2.995 - 
2.383 
0.470 
1.940 - 
1.944 
0.636 
2.623 
2.033 
0.618 
2.549 - 

'ACTOR TEMPERATURA 

11.274 10.523 11.603 

IOVA 
P. c o l a  Sig.  

0.0080 S i g  

0.1496 NS 

0.0471 S i g  

0.0217 S i g  

0.0014 S i g  

0.2573 NS 

0.1121 NS 



TABLA IV: Ecuaciones de predicción 

Variables Predictoras R' RSD 

TABLA V: Correlaciones - 
HD M M  ' M T  

Primer ano 

Segundo aRo 

Global 

So10 ND y MT3SS 

MT = Mortalidad total 
ND - Número destetados 
MT3SS - Mortalidad total durante las tres primeras semanas 
MT2SS = Mortalidad por procesos diarreicos las dos primeras semanas. 

2 
R -0.79 

2 
R m0.72 

2 
R -0.72 

2 
R -0.70 

M T  = 0.94+0.08ND+1.00 MT3SS 

MT = -12.41+0.115ND-1.31MD2SS+1.87MT3SS 

MT = -2.47+0.06ND-0.95MD2SSt1.67MT3SS 

M1 = -3.15 t 0.06ND + 1.15 MT3SS 

.3905 

.5648 

.6419 
,7736 
,7293 
.6569 
.4088 
4845 
.2555 NS 
.la89 NS 
,3018 
.1443 NS 
-4750 
.6155 
.6631 
.7676 
.7684 
-6679 
.9667 

1.000 

R.S.D-5.76 

R.S,D=9.68 

R.S.D-8.01 

R.S.D-8.30 

NS = No significativo p(0.01 

,2237 NS 
.2263 NS 
.2217 NS 
.1595 NS 
.1638 NS 
.1343 NS 
-4383 
.3375 
.4661 
.5043 
.6987 
.6677 
,3252 
.2604 
.2171 
,3239 
,3464 
,4133 
.2903 
1.000 
.5014 

MDlS 
MDZS 
MD3S 
MD4S 
HDSS 
MD6S 
MMlS 
MM2S 
MM3S 
MM4S 
MH5S 
MM6S 
MTlS 
MT2S 
MT3S 
MT4S 
MT5S 
MT6S 
MD 
M M  
M T 

.3675 

.5812 

.6504 

.E115 
,7701 
.7028 
.3349 
.4411 
.1593 NS 
.O705 NS 
.1391 NS - .O032 NS 
.4289 
.6088 
,6431 
.7578 
.7570 
.6289 
1.000 



RESUMEN 

Se controló diariamente la mortalidad de los gazapos en 
el período de engorde distinguiendo dicha mortalidad según ' -  

fuera por procesos respiratorios o procesos diarreicos. Se es 
tudia tal mortalidad en función de la edad de los gazapos y - 
las variaciones estacionales de temperaturas. 

Se detecta una fuerte independencia entre ambas causas/ 
de muerte. 

Se observa un mayor número de pérdidas por procesos di: 
rreicos y una mayor incidencia de estas en las tres primeras/ 
semanas postdestete. 

Las pérdidas por procesos respiratorios son mayores cual 
to mayor es la edad de los gazapos. Su menor incidencia se co- 
rresponde a los períodos de temperaturas ambientales bajas o 
crecientes. 

Se establecen ecuaciones de predicción. 
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RESUMEN 

Con e l  f í n  d e  conocer las 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  d e  
l a  r a z a  Común español ,  y a n t e  l a  i n e x i s t e n c i a  d e  d a t o s  produc- 
t i v o s  que nos permitan v a l o r a r  l a  impor tanc ia  zoo técn ica  d e  l a  
m i s m a ,  s e  ha r e a l i z a d o  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o .  

Es tos  e s t u d i o s  s e  han l l e v a d o  a  cabo en una nave con v e n t i -  
l a c i ó n  n a t u r a l ,  s o b r e  un t o t a l  d e  70 r e p r o d u c t o r e s  d e  l a  r a z a  
ComGn español ,  va r iedades  parda y g r i s ,  p roceden tes  d e  explota-  
c i o n e s  f a m i l i a r e s  d e  d i s t i n t o s  puntos  d e  l a  g e o g r a f i a  españo la .  

E l  r i t m o  d e  reproducción u t i l i z a d o  ha s i d o  semi - in tens ivo  
( c u b r i c i ó n  a  l o s  7 d í a s  p o s t - p a r t o ) ,  con d e s t e t e  e n t r e  l o s  30-32 
d í a s  y edad a l  s a c r i f i c i o  a l r e d e d o r  d e  l o s  70 d í a s .  La alimen- 
t a c i ó n  f u é  "ad l ib i tum"  con un p ienso  g ranu lado  d e l  16,36% d e  
P r o t e í n a  b r u t a  y 18,21% d e  F i b r a  b r u t a .  

La población t e s t a d a  r e v e l ó  unos c a r a c t e r e s  p roduc t ivos  d ig -  
nos d e  t e n e r s e  en cuen ta .  En un año l o s  p a r t o s  por  hembra 
f u e r o n  7,24, l o s  gazapos d e s t e t a d o s  44,53 con un peso medio 
de  657,47 g r s .  

Las cond ic iones  d e  s a l u d  fue ron  buenas y e l  p o r c e n t a j e  d e  
r e p o s i c i ó n  pequeño. 

INTRODUCCION 

La producción d e  c a r n e  d e  conejo e s  muy a n t i g u a ,  d a t a  d e  
c i e n t o s  d e  aRos. La misma empezó por  l a  caza d e l  conejo  s i l v e s -  
t r e .  Durante s u  d e s a r r o l l o  e l  conejo  ha s i d o  s u j e t o  a  domesti-  
cac ión  y s e l e c c i ó n  por  e l  hombre, l o  que ha dado l u g a r  a  l a  
formación d e  r a z a s ,  que con t ra r i amente  a  s u s  a n c e s t r o s  s i i v e s -  
t r e s  p resen tan  una mayor capacidad p roduc t iva  y  r e p r o d u c t i v a .  

Durante l o s  Últimos años l a  producción de c a r n e  d e  conejo 
t i e n e  cada d í a  mayor importancia  económica, debido s i n  duda 



a l a  capacidad que e s t e  animal t i e n e  en transformar alimentos 
no u t i l i z a d o s  por e l  hombre en pro te ína  de buena ca l idad .  

A s í  s i  nuestra  meta e s  aumentar l a  productividad de l a  cu- 
n i c u l t u r a  y e s t a  e s t á  determinada por una s e r i e  de f a c t o r e s  de- 
pendientes  d e l  animal y de s u  medio ambiente, e l  é x i t o  de una 
explotación dependerá d e l  e q u i l i b r i o  e n t r e  ambos. No podemos 
hablar  de  productividad s i  contando con animales de un elevado 
po tenc i a l  gené t ico ,  no l e s  proporcionamos l a s  condiciones am- 
b i e n t a l e s  idóneas. De l a  misma forma l a  productividad s e  verá 
a f ec t ada  negativamente s i  proporcionando l a s  condiciones am- 
b i e n t a l e s  adecuadas, no contamos con animales de buena ca l idad  
genét  i c a  . 

De e s t a  manera l a  productividad cunicola de una explota-  
c ión  e s  e l  r e su l t ado  de l a  suma de l a s  productividades ind i -  
v idua l e s  de cada reproductor  que l a  i n t eg ra ,  por l o  que e l  
patrimonio heredado d e  cada individuo c o n s t i t u i r á  l a  clave d e l  
é x i t o  de  l a  explotación,  y por e l l o  todas l a s  acciones que r e -  
presenten  una mejora de e s t e  patrimonio se rán  doblemente bene- 
f i c i o s a s ,  en e l  propio animal y en su descendencia. 

Después de  todo l o  expuesto queda c l a r o  l a  necesidad no 
s ó l o  de explo tar  e s t a  espec ie  s i n o  además hacerla  r en t ab l e .  

Es ob j e t i vo  d e l  presente  es tudio  exponer unos r e su l t ados ,  
no para enseiiar ninguna t écn i ca  nueva, pues prácticamente no 
hay nada nuevo, pero sí  para empezar a da r  a conocer l a s  carac-  
t e r í s t i c a s  product ivas de una r a z a  autóctona española, Común 
español  (hoy comúnmente conocida como p a i s ) ,  sobre l a  que de- 
moseada  su  d i fe renc iac ión  genét ica  de o t r a s  r azas  explotadas 
en  España (19j podr í a - se r  de i n t e r é s  determinar sus c a r a c t e r i s -  
ticas reproduct ivas.  

Es te  t r a b a j o  ya ha s ido  r ea l i zado  en e s t a  especie en d i s -  
t i n t a s  r a z a s  como Neozelándes blanco y Calif  o rn ia  ( 5 ,  6 ,  3 ) 
y l í n e a s  comerciales seleccionadas (13~17 , l o  ,15, 1 ) . Recorde- 
mos que l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  reproduct ivas  son un f a c t o r  l i m i -  
t a n t e  d e  l a  productividad numérica y económica has t a  ahora mal 
conocida en e s t a  r aza ,  debido en pa r t e  a l  sistema de  explota- 
c ión  a que ha s ido  sometida ( s i s temas  f a m i l i a r e s ) .  

Un da to  a t ene r  en cuenta e s  que l a  f e r t i l i d a d  de e s t a  r a -  
za es a l t a  ( 9 ) y que una se lecc ión  genét ica  e s  un aspecto 
fundamental, no s ó l o  para l a  mejora de resu l tados  product ivos,  



s i n o  también para e l  es tab lec imiento  de programas de  mejora ge- 
né t i ca  en España, has ta  ahora escasos y de poca cont inuidad,  
que deben de  e v i t a r  l a  desaparición de r aza s  d e l  p a i s  y  su 
s u s t i t u c i ó n  masiva por reproductores  de or igen e x t e r i o r  ( recor -  
demos l o  sucedido en o t r a s  especies  domésticas como aves y cer -  
dos ) . 

MATERIAL Y METODOS 

Para l a  r ea l i z ac ión  d e l  p resen te  t r a b a j o  s e  han u t i l i z a d o  
un t o t a l  de 70 reproductores  (animales adu l to s )  de l a  r aza  Co- 
mún español ,  ca rac te r izados  por un peso de unos 4 kgs . ,  co lor  
d e l  pe lo  g r i s  Ó marrón, o r e j a s  l a r g a s  y r e c t a s  y co lo r  de l o s  
o jo s  var iado  (12 ). Estos animales forman p a r t e  de  un co l ec t i vo  
recogido en d i s t i n t o s  puntos de l a  geograf ia  española,  en ex- 
p lo tac iones  f ami l i a r e s  muy loca l i zadas ,  en l a s  que no s e  había 
introducido cruces con conejos blancos. 

Los animales estaban ubicados en una nave s i t uada  en Za- 
ragoza,  en j au l a s  d i s t r i b u í d a s  en f l a t -deck ,  cons t ru í a s  en 
t e l a  metá l ica  galvanizada y sue lo  e n r e j i l l a d o ,  disponían de 
una t o l v a ,  bebedero automático de t e t i n a  y un n ida l  de madera, 
e x t e r i o r  a  l a  j au l a ,  que f a c i l i t a  e l  con t ro l  de l a s  camadas 
desde e l  ex t e r i o r .  

La ven t i l a c ión  de  l a  nave e ra  n a t u r a l  y  e l  sistema de 
l impieza por agua a  pres ión ,  s iguiéndose un régimen de  ilumina- 
ción d e  1 6  horas l u z  y 8 de oscuridad,  con una in tens idad  de 
unos 1 7  lux.  

Los reproductores  fueron alimentados a  voluntad u t i l i z a n -  
do Únicamente un granulado equi l ib rado  con un 16,35% de  Pro- 
t e i n a  b ru t a  y un 18,21% de f i b r a  b r u t a .  

En reproducción s e  s i gu ió  un r i tmo semiintensivo con pre- 
sen tac ión  a l  macho a  l o s  7 d í a s  d e l  pa r to  precedente. Una vez 
cub i e r t a  l a  coneja ,  s e  e fec túa  l a  palpación a l o s  11 d í a s  des- 
pués de l a  monta alcanzándose e l  p a r t o  hac ia  l o s  31 d í a s  de 
ges tac ión  (véase Figura 1). El  d e s t e t e  s e  r e a l i z a  a  l o s  30-32 
d í a s  y e l  s a c r i f i c i o  a  l o s  70 d i a s .  Cada hembra dispuso de s u  
f i c h a  ind iv idua l  en l a  que s e  anotan sus inc idenc ias  produc- 
t i v a s .  

La e lecc ión  de e s t e  r i tmo reproduct ivo no f u é  a l  a za r .  
Tras consul ta r  d i f e r e n t e  b i b l i o g r a f í a  y teniendo en cuenta l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  r aza ,  s e  pensó que e r a  e l  idóneo, pues 



aunque s e  a l a rga ra  e l  i n t e rva lo  e n t r e  par tos  con respec to  a un 
s is tema in tens ivo  (cubr ic ión  a l o s  3 d í a s  post-parto)  o f r ec í a  
l a s  venta jas  de una menor inc idencia  de m a s t i t i s  y mayor capa- 
cidad d iges t i va  en l o s  gazapos detectados a l o s  30 d í a s  ( 9  ) 
a l  i g u a l  que una menor mortalidad a l  nacimiento ( 3 )  . Recor- 
demos que según Rodriguez Lara ( 9  ) es  e l  s is tema idóneo para 
explotaciones na tura les .  

Por l o  que respec ta  a l  manejo s a n i t a r i o ,  s e  redujo a l  m í -  
nimo, garantizándose e l  estado s a n i t a r i o  d e l  animal. Se r e a l i -  
zaron vacunaciones de mixomatosis y complejo r e s p i r a t o r i o  a 
todos l o s  animales nuevos y a toda l a  nave sistemáticamente 
cada 6 meses. Previamente a l a s  vacunaciones s e  r ea l i za ron  
desparas i tac iones  t a n t o  cont ra  gérmenes i n t e s t i n a l e s  como pul- 
monares. 

Un hecho muy importante a t ene r  en cuenta, sobre todo a 
l a  hora de comparar l o s  r e su l t ados  aquí  obtenidos con l o s  de 
o t r a s  r azas  Ó l í n e a s ,  e s  que durante e l  período que duró l a  
recogida de datos para l a  presente experiencia,  algunos anima- 
l e s  fueron sometidos a s t r e s s ,  debido a l a s  manipulaciones que 
sobre e l l o s  r ea l i za ron ,  sobre todo en hembras, a l a s  que s e  l e s  
sangró e n  d i f e r en t e s  e s t a d i l l o s  f i s i o l ó g i c o s  para l a  obtención 
de datos de o t r a s  experiencias  pa ra l e l a s  r ea l i zadas  por e l  De- 
partamento de Genética en e s t a  especie.  

F i g u r a  1 . Ritmo reproduct ivo u t i l i z a d o  en l a  experiencia 
(semi-intensivo)  
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RESULTADOS 

La d i fe renc iac ión  gené t ica ,  mediante marcadores gené t i -  
cos,  polimorfismos bioquímicos de l a  r aza  Común español de 
o t r a s  r aza s  explotadas en España e s  evidente .  Zaragoza (19 ) 
obtuvo una d i s t a n c i a  gené t ica  de 0,25 e n t r e  l a s  r aza s  Común 
espaliol y Neozelandés blanco, de 0,20 e n t r e  Común español y 
Ca l i fo rn i a  y de 0,26 e n t r e  Común española e  h íb r ida  comercia- 
l e s .  Esta  d i s t a n c i a  e s  mucho más pequeña cuando s e  comparan 
l a s  r aza s  Neozelandés blanco, Ca l i fo rn i a  o Línea h íbr ida  en- 
t r e  sí.  

E l  es tud io  de l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  reproduct ivas  de es-  
t o s  conejos autóctonos espalioles e s  absolutamente necesar io ,  
ya que con e l l o  podremos e s t ab l ece r  l o s  primeros c r i t e r i o s  
para comparar sus  rendimientos con o t r a s  r aza s  Ó l í n e a s .  

Es te  e s tud io  unido a l  conocimiento de su  d i fe renc iac ión  
gené t ica  podrá ayudarnos a l  es tab lec imiento  de cruces con 
o t r a s  r aza s  suficientemente a l e j adas  genéticamente (Neozelan- 
dés  blanco y Cal i fo rn i a ,  por ejemplo) como para poder obtener  
productos. con un aumento d e l  v igor  h íb r ido  ( h e ~ e r o s i s ) .  

En l a  Tabla 1 quedan r e f l e j a d o s  l o s  r e su l t ados  obteni-  
dos en l a  p resen te  experiencia .  

La edad media a  l a  que l a  coneja e s  cub i e r t a  fue  , 

135,46 d í a s ,  l o  que corresponde a  un poco menos de 4,5 meses. 
No s e  t r a t a  de  una edad excesivamente temprana, pero con e l l o  
s e  i n t e n t ó  asegurar  que e l  peso de l a  madre fue ra  a l  menos 
3,700 kgs. ,  para obtener  buen peso a l  nacimiento de l o s  gaza- 
pos. 

Recordemos que, en l a s  mismas condiciones gené t icas  hay 
una co r r e l ac ión  d i r e c t a  e n t r e  e l  peso de l a  madre y e l  de  l o s  
gazapos r e c i é n  nacidos ( 2 1. Este í nd i ce  ha s i d o  estudiado 
( 1 ) en h ib r idos  HYLA obteniendo una edad mucho más precoz 
(108,36 d í a s ;  Véase Tabla 2 ) .  Igualmente e s t o s  au to re s  asegu- 
ra ron  un peso en l a s  hembras de 3,200 kg. an t e s  de  p r e sen t a r l a s  
por primera vez a l  macho. 

La edad a l  primer p a r t o  fué  168,13 d í a s ,  e s t o  i nd i ca  l a  
f a l t a  de e s t e r i l i d a d  en l a s  hembras, ya que l a  edad a  l a  p r i -  
mera concepción fué  136,9 d í a s  (168,13 d í a s  edad d e l  primer 
p a r t o  más 31,23 d í a s  de duración de l a  ge s t ac ión ) .  A s í  l a  d i -  



f e r e n c i a  en e s t a s  hembras e n t r e  concepción y  c u b r i c i ó n  e s  d e  
1 ,44  d í a s ,  r e s u l t a d o  muy s i m i l a r  a l  ob ten ido  en h i b r i d m  HYLA 
(1,517 d í a s )  ( 1  ). 

E l  n i v e l  d e  f e r t i l i d a d ,  expresado como e l  número d e  ges -  
t a c i o n e s  que l l e g a n  a  téamino, r e s p e c t o  a l  número d e  c u b r i c i o -  
nes ,  ha  s i d o  86,16%, v a l o r  muy bueno comparado con l o s  r e s u l -  
t a d o s  ob ten idos  en o t r a s  r a z a s  y  l íneas (desde  un 48% a un 85%; 
v é a s e  t a b l a  2 )  t a l  vez exp lo tados  en s i s t e m a s  i n t e n s i v o s  en 
l o s  que l a  media según l a  b i h l i o g r a f  í a  e s  d e l  65%. Posiblemen- 
t e  l a  edad más temprana a primera  c u b r i c i ó n  encontrada en 1:- 
neas  h í b r i d a s  ( 1 ) s e a  l a  causa  d e  una menor f e r t i l i d a d  
(67,04%) en l a s  mismas. 

No o b s t a n t e  hay que c o n s i d e r a r  que viendo l a  F igura  2,  
e l  87,92% d e  las hembras t i e n e n  una f e r t i l i d a d  s u p e r i o r  a l  
70'10, m i e n t r a s  que s ó l o  12,06% ha t e n i d o  un v a l o r  comprendido 
e n t r e  e l  50% y e l  70%. E s t a  a l t a  f e r t i l i d a d  ya hab ía  s i d o  ob- 
se rvada  e n  r a z a s  comunes f r a n c e s a s  ( 7 ,8 1. 

E l  r e s u l t a d o  ob ten ido  en e s t e  parámetro nos i n d i c a  e l  
p o s i b l e  p o t e n c i a l  g e n é t i c o  d e  e s t a  r a z a  ya que s i  e s t e  f a c t o r  
b i e n  depende d e  f a c t o r e s  no g e n é t i c o s  ( e s t a c i ó n ,  f o t o p e r i o d o ,  
r i t m o s  r e p r o d u c t i v o s )  en i g u a l e s  condiciones  ambientales  y  de  
manejo e s t o s  pueden m a n i f e s t a r s e  ( c a n t i d a d  d e  Óvulos, capa- 
c idad  d e  s u  implantación y  anidamiento,  v i t a l i d a d  d e  l o s  b l a s -  
t o c i t o s ,  e t c .  1. 

La durac ión  media d e  l a  g e s t a c i ó n  ha s i d o  de 31,23 d í a s  
con o s c i l a c i o n e s  comprendidas e n t r e  29 y - 3 3  d í a s .  

E l  número de p a r t o s  ob ten idos  d e  cada hembra a l  año como 
media e s  7 ,24,a lgo i n f e r i o r  a l  d e  l o s  h í b r i d o s ,  como puede o b s e r  
v a r s e  en l a  Tabla  2 (de  7 ,45 a  8 ,09) .  No o b s t a n t e  s i  conside-  
ramos l o s  r e s u l t a d o s  ob ten idos  e n  exp lo tac iones  d e  l a  provin-  
c i a  d e  Barcelona ( U  ), e l  í n d i c e  e s  menor 5,59. Es to  ind ica -  
r í a  que la r a z a  Común espaRol puede e s t a r  por enzima d e  l a  
media d e  una población es tud iada .  

E l  i n t e r v a l o  e n t r e  p a r t o s  ha s i d o  de 50,38 d í a s .  Exami- 
nando s u  d i s t r i b u c i ó n  en c l a s e s  expuestas  en l a  F igura  3 ,  s e  
puede v e r  como e l  75,42% d e  l a s  hembras ha t e n i d o  un i n t e r -  
v a l o  e n t r e  p a r t o s  comprendido e n t r e  35 y  55 d í a s ,  muy pare -  
c i d o  a l  expues to  por l a  d i s t i n t a  b i b l i o g r a f í a  e n  o t r a s  l í n e a s  
(Véase Tabla  2) .  



Tabla 1 . C a r a c t e r í s t i c a s  Reproductivas d e  l a  r a z a  Común español  

. 
Parámetro X - t e . s .  

Edad a l a  primera cubr ic ión  ( d í a s )  .... 135. 46 
........... Edad a l  pr imer  p a r t o  ( d í a s )  168. 1 3  

Duración d e  l a  g e s t a c i ó n  ( d í a s )  ....... 31. 23 
..... Par tos /cubr ic ión  ( F e r t i l i d a d )  ( % )  86. 1 5  ............ P a r t o s  /hembra./aRo (no ) 7. 24 

I n t e r v a l o  e n t r e  p a r t o s  ( d í a s )  ......... 50. 38 
Nacidos vivos/cubric iÓn ( Fecundidad ) 
( n o )  .................................. 6. 37 
Nacidos v i v o s / p a r t o  ( P r o l i f  i c i d a d )  (no ) 7. 39  

Nacidos muertos/par to  ( n o )  ............ 0. 94 
Mortalidad a l  nacimiento (%)  .......... 11. 28 
Mortalidad a l  d e s t e t e  (%) ............. 16.  88 
Mortalidad d e  camadas e n t e r e s  a l  p a r t o  
(%)  ................................... 7. 1 4  
Mortalidad de  camadas e n t r e s  a l  d e s t e t e  
(%)  ................................... 5. 98 
Edad media a l  d e s t e t e  ( d í a s )  .......... 30. 5 
Des te tados /par to  ( c a l i d a d  m a t e r n a l )  (no ) 6. 1 5  
Destetados/hembra/año ( n o )  ............ 44. 53 
Peso a l  nacimiento ( g r )  ............... 60. 22 
Peso a l o s  1 5  d í a s  ( g r )  ............... 246. 40 
Peso a l  d e s t e t e  ( g r )  .................. 657. 47 
Ganancia media d i a r i a  h a s t a  l o s  1 5  d í a s  
( g r )  .................................. 12 .  41 
Ganancia media d i a r i a  (15  d í a s  a l  des- 
t e t e ) ( g r )  ............................. 27. 40 
Ganancia media d i a r i a  (nacimiento-des- 
t e t e )  ( g r )  ............................ 19 .  91 



Figura 2. Distr ibución de l a s  hembras en c l a se s  según su f e r t i -  
, l i d a d  (% pa r to s / s a l t o )  

lembra %4 

(%)  
Figura 3 .  Distr ibución d e  l a s  hembras en c l a se s  según l a  dura- 

c ión  d e l  i n t e rva lo  e n t r e  par tos .  
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E l  i n t e r v a l o  e n t r e  dos  p a r t o s  s u c e s i v o s  observado en l a  
población e s t u d i a d a  no r e s u l t a  exces ivo  s i  s e  c o n s i d e r a  que 
d i c h a  pob lac ión  ha s i d o  u t i l i z a d o  no s ó l o  p a r a  l a  producción 
d e  c a r n e ,  s i n o  como núc leo  p a r a  r e c u p e r a r  e s t a  r a z a  a u t ó c t o -  
na ,  l o  que ha  o r i g i n a d o  e l  i n t e n t o  d e  conservación d e  hembras 
que en  r e a l i d a d  d e b e r í a n  haberse  e l iminado (Mal d e  p a t a s ,  
r e h u s e s  a l  macho, f a l s a s  g e s t a c i o n e s ,  e t c . ) .  

En l a  p r á c t i c a ,  en  un año,  cada r e p r o d u c t o r  ha  producido 
a  término 7,24 g e s t a c i o n e s ,  dando 7 ,39 n a c i d a s  v i v a s  por p a r t o ,  
l o  que conduce a  una producción a n u a l  d e  53,50 gazapos  nac idos  
v i v o s  por  hembra y  año.  E l  71,91% de  l a s  hembras ha  p a r i d o  de  
€ . a  11 gazapos nac idos  v i v o s  por  p a r t o ( v é a s e  F igura  4 ) .  Es ta  
producción e s  a l g o  i n f e r i o r  a  l a  o b t e n i d a  por  l í n e a s  h í b r i d a s  
a l t amente  s e l e c c i o n a d a s  ( d e  59,82 a  64,45; véase  Tabla  2)  y  
s u p e r i o r  cuando s e  c o n s i d e r a  una media p r o v i n c i a l  (41,64 en  
l a  p r o v i n c i a  d e  Barcelona). Por supues to  e s t e  d a t o  no debe con- 
s i d e r a r s e  nega t ivo  ya que también l a  i n v e r s i ó n  n e c e s a r i a  pa ra  
e l  mantenimiento d e  l í n e a s  h í b r i d a s  en  a l t a  producción e s  
mucho mayor, t a l  vez  n e c e s a r i o  debido a  s u  menor r u s t i c i d a d  y  
d i f e r e n t e s  cond ic iones  d e  manejo. A e s t e  punto  h a b r í a  que aña- 
d i r  l a  mayor m o r t a l i d a d  a l  d e s t e t e  d e  e s t a s  l í n e a s  ( h a s t a  de  
un 19,63 f r e n t e  a  16 ,88  en l a  r a z a  Común) por supues to  más 
e s t r e s a b l e s .  

En l a  pob lac ión  e s t u d i a d a  no ha habido a b o r t o s  en e l  pe- 
r í o d o  que duró l a  e x p e r i e n c i a ,  dándose un 11,28% d e  mor ta l idad  
a l  nacimiento ,  l o  que r e p r e s e n t a  0,94 nac idos  muer tos  por p a r t o  
(véase  Table  1 ). 

S i  observamos l a  F igura  6  e l  57,89% d e  l a s  hembras han 
t e n i d o  d e l  O a l  10% d e  m o r t a l i d a d  a l  nacimiento .  

La mor ta l idad  a l  d e s t e t e  ha s i d o  19,63% de  l o  que s e  
d e r i b a  6,15 cone jos  d e s t e t a d o s  por  p a r t o  y  44,53 gazapos des-  
t e t a d o s  p o r  hembra y  año;  e l  peso medio a l  d e s t e t e  e s  d e  657,47 
g r . ,  c o n s i d e r a b l e m e n t e s u p e r i o r  segfin puede o b s e r v a r s e  de  l a  
Tabla  2  s i  s e  compara con cone jos  d e s t e t a d o s  a  l o s  30 d í a s .  
E l  70,16% d e  l a s  madres han d e s t e t a d o  de  5  a  1 0  gazapos  por  
p a r t o  ( v é a s e  F igura  5)  y  e l  71,93% d e  l a s  hembras han t e n i d o  
d e  un O a un 20% d e  mor ta l idad  a l  d e s t e t  (véase  F igura  7 ) .  

Es importante  s e ñ a l a r  que aunque e l  p o r c e n t a j e  de  mor- 
t a l i d a d  a l  nacimiento  y  d e s t e t e  puede s e r  un poco más a l t o  que 
l o  ind icado  por  l a  b i b l i o g r a f í a  (véase  Tabla  2)  ambos í n d i c e s  



Figura  4. D i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  hembras en c l a s e s  
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Figura 6. Distr ibución de  l a s  hembras en c l a s e s  según l a  morta- 
l i d a d  a l  nacimiento. 

Hembras 
(%) 

60.. 

55.. 
50 a *  

45  .r 

4 0  .. 
35 - *  

3 0  .. 
25 .. 
1 0  * &  

15 

1 0  * -  

5 * '  
Z 

Mortalidad a l  nacimiento (%)  

Figura 7 .  Dis t r ibuc ión  de l a s  hembras en c l a s e s  según l a  
mortal idad a l  d e s t e t e .  

1 0  2 0  3 0  4 0  50  6 0  7 0  80  90  1 0 0  
Mortalidad a l  d e s t e t e  ($1 

Hembras 
( % )  

4 0  " 

3 5  " 

30  .. 
25 

20  

1 5  

1 0  

5 

" 

,. 
--  
.. 
L 

o 



pueden mejora r se ,  ya  que dependen más d i rec tamente  d e l  ambien- 
t e ,  cond ic iones  s a n i t a r i a s  e  i n c l u m a l i m e n t a c i ó n .  Recordemos 
que son í n d i c e s  d e  b a j a  h e d e r a b i l i d a d  ( h 2 =  0 , l )  ( 2  ). 

E l  complejo comportamiento g e n é t i c o  d e  l o s  c a r a c t e r e s  
p roduc t ivos  ( h e r e n c i a  d e  t i p o  c u a n t i t a t i v o )  determina una 
c l a r a  e s t r a t e g i a  a  s e g u i r  pa ra  e s t a b l e c e r  un programa d e  me- 
j o r a  g e n e r a l  de  l o s  an imales ,  aprovechando l a  r e s e r v a  g e n é t i c a  
d e  que España disponga.  

Es e v i d e n t e  que l o s  parámetros  d e  mayor i n t e r é s  pa ra  e l  
c u n i c u l t o r  son precisamente  l a  d e  menor h e r e d a b i l i d a d  y  por  
ta.nto l o s  más d i f i c i l e s  p a r a  c o n s e ~ i r  un p rogreso .  E s t a  
compleja s i t u a c i ó n  determina l a  neces idad  d e  e f e c t u a r  una p l a -  
n i f i c a c i ó n  c o r r e c t a ,  empeño en e l  que cabe mejo ras  fundamenta- 
l e s ,  como ya ha o c u r r i d o  en o t r a s  r a z a s .  

La a c c i ó n  a i s l a d a  t i e n e  pocas  p o s i b i l i d a d e s  ya  que s e r á  
d i f í c i l  consegu i r  una población y  m e j o r a r l a .  S i  e x i s t i e r a  una 
c o n c i e n c i a c i ó n  d e  que l a  c u n i c u l t u r a  española  puede h a c e r s e  
independ ien te  y n u e s t r a s  r a z a s  a u t ó c t o n a s  t o d a v í a  pueden recu-  
p e r a r s e  y s e l e c c i o n a r ~ - t - a l v e z  e l  f u t u r o  d e  n u e s t r a  c u n i c u l t u r a  
f u e r a  más c l a r o  

CONCLUSIONES 

De cuan to  a q u í  s e  ha expuesto  s e  puede c o n c l u i r  que l a  
r a z a  d e  cone jos  Común espafiol ,  l imi tándonos  a  l a  pob lac ión  
examinada ha. ob ten ido  unos rend imien tos  d ignos  d e  t e n e r s e  en  
cuen ta .  

Las hembras c o n t r o l a d a s  l a s  c u a l e s s o p o r t a n u n  r i t m o  se-  
mi - in tens ivo  de  rep roducc ión  ( p r h e r  acoplamiento  de  4-5 meses 
y  s u c e s i v a s  c u b r i c i o n e s  a  l o s  7  d í a s  d e l  p a r t o )  han t e n i d o  
7,24 p a r t o s  a l  año con i n t e r v a l o  e n t r e  dos  p a r t o s  s u r c e s i v o s  
de  50,38 d í a s .  

La m o r t a l i d a d  a l  d e s t e t e  ha  s i d o  16,88%. Los nac idos  
v i v o s  p o r  p a r t o  7,39 y  l o s  d e s t e t a d o s  6,15.  En un año una 
hembra ha  d e s t e t a d o  44,53 c o n e j o s  con un peso de  657,47 g r .  
y  una ve loc idad  d e  c r e c i m i e n t o  h a s t a  e l  d e s t e t e  de  19,91 g r . /  
d í a .  
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SELECCION DE LINEAS DE CONEJOS DE APTITUD MIXTA 

CON UNA AMPLIA lU3SISTENCIA AMBIENTAL. 

R .  Valls, V. Ducrocq, O. Rafel, J. ~scudero* ,  E', ~ r o z c o * ,  
R. ~ouvie r** .  
Servei d '  Investigacid Agraria. Generali tat  de Catalunya. 

INTRODUCCION. 

Espafia con un censo estimado de 2.5 a 3 millones de re-- 
productores requiere anualmente, un número equivalente - 
de ejemplares, (considerando una t a sa  de reposición del  
100%) que e l  cunicultor obtiene de diversas fuentes: mi- 
males procedentes de esquemas hibridos fordneos (con un 
casto e s t a t a l  de unos 60 millones/pts/afio); por compra a 
m joradores con esquemas más in tu i t ivos  que no eficaces 
y, por Último, por autoreposicidn de sus propios anima-- 
l e s  .E l  Alto costo de los hibridos,  junto a l a  dudosa c a  
l idad de los  animales procedenkes de muchos me joradores , 
fuerza en gran manera e l  recurso a l a  propia autoreposi- 
cidn, l o  que provoca un dable problema: por un lado, no 
se  genera un progreso genético en l a  calidad productiva 
de los reproductores, y en Segundo término, s e  incremen- 
t a  peligrosamente e l  n ive l  de consanguinidad, con sus se 
cuelas de depresión de l a  res is tencia  general de l  animal, 
l o  que dese&oca en una ba ja  producción y en l a  prol i fe-  
ración de t rastornos san i t a r ios ,  y en l a  necesidad del  - 
empleo sistemático y continuado de fármacos. 

Para ayudar a p a l i a r  e s t e  grave problema, s e  ha pensado 
en e l  disefio de un método de selección susceptible de -- 
s e r  llevado a cabo por algunos de los actuales mejorado- 
r es ,  animados para e s t e  f i n ,  6 a través de grupos de p r o  

*~epahtamenta de Gendtica Cuan;t¿ta-t¿va y Mejona A n ú n d .  
ZNZA. CRTDAOO. Madh¿d. 

** S W o n  dmAmd.e¿otration GdnWque d a  A n ú n a u x .  INRA. 
Toulouse. (Fnanc¿a) 



ductores conscientes de l a  importancia de l a  mejora ge- 
nética.  Dado por o t r a  lado l a  proliferación de intentos 
de mejora, cargados de buenas intenciones, que no han - 
llegado a cuajar ,  no s e  ha querido ofrecer información 
de es tos  trabajos has ta  disponer de un minimo de resul -  
tados'que inducen a pensar en l a  bondad del método. 

Con es tas  perspectivas nos ha parecido idóneo, l a  s e l e c  
ción de l ineas cunícolas con una apt i tud mixta, asocia- 
da a una res is tencia  ambiental en e l  mismo sentido con 
que s e  expresa POUJARDIEU (1985) : "Ya no e s  e l  objet ivo 
de la productividad mdxima l o  que preocupa a l  genet is ta ,  
s ino l a  búsqueda de animales preparados para aceptar -- 
condiciones de medio menos controladas 6 incluso desfa- 
vorables " . 
En una primera etapa s e  ha desarrollado e l  proceso de - 
selección en una l inea  de capa blanca, a p a r t i r  de aquK, 
s e  in ic ia rd  e l  esquema en una l inea  de color, fenotipo 
País,  interesante tanto  para l a  comprobación del método 
empleado en una población en l a  que nunca ha habido un - 
programa de selección, como para l a  preservación de £en2 
t ipos locales de acuerdo con l a s  recomendaciones de l a  - 
F .A.O., formuladas en e l  111 Congreso Mundial de Cunicul; 
tura  (Roma, 1984). 

Por último, cabe señalar  que l a  simple proposición de un 
método, 6 l a  u t i l ización de unas l lneas mejoradas em- - 
pleando e l  &todo propuesto, no es  suf ic iente  para dar  
una respuesta, s iquiera  pa rc ia l ,  a l  grave problema pre- 
sentado, por l o  que se  sugiere a l a  vez, un proceso de 
máxima difusión de l o s  resultados para que s u  inciden-- 
c i a  alcance a l  mayor número posible de cunicultores. 



MATERIAL. 

1. Material animal. 

La Unidad de Producci6n Animal del  Servei d 'Investigaci6 - 
Agraria, ubicada en Torre Marim6n de Caldes de Montbui , -- 
dispone actualmente, de una l inea cerrada integrada por 96 
hembras y 30 machos de origen primordialmente NeozelandBs 
Blanco, ordenada en s e i s  grupos de reproducción de 16 hem- 
bras y 5 machos cada uno, que ocupan 6 f i l a s  de jaulas de - 
l a  maternidad. Esta l inea  experimentó en 1984 un incremento 
de efectivos sobre l a s  70 heubras y 14 machos de que s e  d e  
ponla originalmente . 
S:-A&~E?P?EOL 
Buscando una óptima res is tencia  ambiental, s e  han ut i l izado 
alojamientos equiparables a l  n ivel  medio de los cuniculto- 
res.  De e s t a  manera, desde e l  i n i c i o  experimental en 1980, 
has ta  1983, los animales se  alojaron en un invernadero a-- 
condicionado. Dada l a  extrema rigurosidad climática de CaL 
des de Montbui (4 42nC en ju l io  1982, -8nC en enero 19831, 
y l a  escasa inerc ia  térmica de l o s  invernaderos, a p a r t i r  
de 1984 s e  trasladó e l  lo te  experimental a una nave prefa- 
bricada en donde, además del control luminico, se  ha as-- 
puesto un sistema de ventilaci6n que permite cor tar  los  e z  
t r e m s  térmicos ( f r i o  o ca lo r ) .  Para l a  recogida de excre- 
mentos s e  dispone de una fosa de 1 m. de profundidad que - 
p o s i b i l i t a  un acúmulo de unos 2 años. Las jaulas (de 50x60 
x33) s e  hallan en disposición flat-deck con nidales o r i g i n ~  
l e s  de madera contraplacada situados frontalmente. Para -- 
ubicar e l  gran número de machos, s e  han disefíado jaulas -- 
m& hondas y a l t a s  pero menos anchas (40x70~40) . 
3. Manejo. --------- 
E l  disefío def in i t ivo del programa de manejo no ha tenido - 
lugar has ta  1983, en función de los  resultados obtenidos - 
durante l a  primera etapa de constituci6n de l íneas .  Aprow- 
chando e l  proceso de fusi6n de origenes y formación de l a  
primera generación de s e l e c c i h ,  s e  l lev6 a cabo un vacio 
san i t a r io .  

~l i n i c i o  reproductivo t iene  lugar a los  125-140 dias de - 
edad para l a s  hembras y 15 Mas más tarde para los  machos. 



E l  ritmo empleado es  e l  semiintensivo con cubriciones a -- 
los 7-11 &"as después del parto.  Para concentrar un mdximo 
número de destetes,  s i n  mermas notables de producción, fa- 
c i l i t ando  a l a  vez l a s  operaciones de control ,  se  ha pues- 
t o  a punto un d t o d o  de manejo or ig inal  de periodicidad -- 
quincenal, que incluye una semana reproductiva con cubri-- 
ciones los lunes, miercoles y viernes,  a l a  que sigue una 
semana productiva, únicamente con destetes y controles , -- 
que se  efectúan los miércoles. Los apareamiento~ t ienen 12 
gar intragrupo con un programa de mínima consanguinidad. 

La alimentación s e  r ea l i za  a base de un pienso compuesto - 
comercial. 

PROGRAMA DE SELECCION. 

E l  programa se  p e r f i l a  en sus diferentes fases: 

1. Constitución de l a s  poblaciones de part ida.  
Entre octubre 1980 y a b r i l  1981, s e  reunió un lo te  de repro  
ductores, t ipo  ~éozeland6s  Blanco, a p a r t i r  de 5 orlgenes 
d i ferentes ,  cada uno de e l l o s  integrado por 14 hembras y 2 
machos procedentes de diferentes explotaciones de l a  provin 
c i a  de Barcelona; en cada origen s e  buscó e l  mínimo paren-- 
tesco ent re  los  diversos animales. En junio 1981, s e  añadió 
a l  l o t e  un sexto origen, después de reducir  a l a  mitad dos 
de los orígenes anteriores,  manteniendo e l  mismo formato de 
población. Estos orígenes i n i c i a l e s  s e  han conservado en -- 
l ineas cerradas, separadas durante dos años, durante l a s  -- 
cuales se  ha estudiado su comportamiento y carácteres pro-- 
ductivos , depurando a l a  vez posibles t a r a s  de determinismo 
genético. En e l  cuadro nQ 1 se  presentan los  primeros res- 
tados zootécnicos en relación a los c r i t e r i o s  ponderales. 

Esta fase s i r v i ó  también para poner a punto e l  esquema de - 
funcionamiento en continuo, s i n  cortes generacionales (en 
donde coexisten, a l a  vez, diferentes generaciones), y l a  - 
metodologia práct ica  de selección, a s í  como para t e s t a r  e l  
comportamiento ambiental del  invernadero y l a  adaptación de 
los  animales a l  mismo. 



Cuadro nQ 1. Primeros resultados de l a s  l ineas  de origen. 
(Peso f i n a l  referido a l a s  4 semanas de cebo, una antes -- 
de l a  venta).  Pesos expresados en gramos. 

Variable 

Peso camada a l  des_ 
t e t e  
Velocidad de crecL 
miento. 
Peso individual a l  
des t e t e .  
Peso individual 
nal. 

No datos Media C.V. % 

5115.50 593.04 31.13 

35.54 2 0.20 20.90 

720.83 2 4.54 23.33 

1722.11 f 7.39 15.90 
____------*--------------. 

2. Fusidn de orígenes. Constitucidn del  pool genético. 
Entre mayo y septiembre 83 s e  constituyó e l  pool genético, 
a p a r t i r  de un plan de cruzamiento f a c t o r i a l  en t re  los orL 
genes de par t ida  evitando los  apareamientos dentro de l a  - 
misma l ínea  (ver esquema) . 

Con l a  fusión de origenes, s e  buscaba l a  mezcla de todos 
los genes dentro de una misma población que debia s e r v i r  - 
de base a l  programa de selección, evitando l a  deriva de aL 
gún gen interesante.  

La nueva l ínea  surgida del  pool, se  ha ubicado en l a  nave 
prefabricada (enero 1984) con unas perspectivas de mejor - 



comportamiento térmico que e l  invernadero. 

3. Método de selección. 
1. Objetivo de l a  sielección. --------------  
E l  objetivo propuesto, de acuerdo con e l  programa de coope- 
ración INIA-INRA definido en t re  1979-1983, t r a t a  de consti- 
t u i r  y después seleccionar una lfnea s i n t é t i c a  de conejos de 
apti tud mixta (carácteres de reproducción y crecimiento) d o  
tada de una amplia res is tencia  ambiental y empleando e l  mé- 
todo de generaciones solapadas o imbricadas. 

E l  in te rés  de un objetivo global ya se  señalaba como opción 
de t rabajo en l a s  conclusiones del 11 Congreso Mundial de - 
Genética aplicada a l a  producción ganadera (ROUVIER, 1982). 
En e s t e  caso, inicialmente s e  pensó en uno de los c r i t e r i o s  
económicos más generales, como e s  e l  peso t o t a l  de gazapos 
vendidos por madre por unidad de tiempo, pero e s t e  c r i t e r i o  
con una heredabilidad muy baja  (del orden de 0.05 a 0.15 p& 
r a  e l  peso de l a  camada a los 77 dias , según GARCIA, 1982 ) , 
supondria una complejidad t eó r ica  de d i f i c i l  estimación. -- 
P o r  e l l o ,  se  optó por l a  descomposición de\ c r i t e r i o  en sus 
componentes biológicos realizando una selección en varias - 
etapas. 

a )  Fer t i l idad,  como medida de l a  aceptación de un ritmo re- 
productivo previamente escogido, con e l l o  se e v i t a  l a  i n t r o  
ducción en e l  indice de selección del factor tiempo. Su me- 
dición s e  r ea l i za  evaluando en los machos e l  porcentaje de 
cubriciones fecundantes respecto a las realizadas en l o s  ú1 
timos meses. Dn cuanto a l& hembras midiendo e l  intérvalo- 
en t re  e l  último par to  y l a  siguiente cubrición efect iva  rea  - - - 
l izada.  Este c r i t e r i o  s e  u t i l i z a  para l a  eliminación de re- 
productores. 

b)  E l  peso t o t a l  vendido puede descomponerse en e l  "peso to 
t a l  destetado" m á s  e l  incremento de peso ent re  e l  des te te  - 
y l a  venta. 

0 = P j f ina l= ( 5 (pij)  a l  des te te)  + n i  x T x V. 

j=l  j= l  



siendo : 

P i j  = peso individual de l  gazapo j de l a  camada i 
n i  = n h r o  de gazapos vendidos en l a  camada i. 
T = periodo de engorde. V.C.= Velocidad de crecimiento. 

Para estimar e l  valor genético de las hembras, para e l  peso 
global de l a  camada a l  des te te ,  s e  considera l a  media de -- 
los pesos t o t a l e s  a l  destete (calculados a edad f i j a  de 32 
d i a s ) ,  centrada en relación a sus contemporheas y corri-  - 
giendo para e l  efecto  número de camada (de e s t a  manera, no 
se  penalizan l a s  primeras camadas, infer iores  en un 15-20 
por ciento a l a s  camadas s iguientes) .  Hasta ahora, sólo  se  
ha evaluado a l a  propia hembra, pero se  prevé considerar -- 
también a sus hermanas y medio hermanas. Este concepto cal- 
culado a p a r t i r  de l a  segunda camada, constituye o t ro  c r i -  
r i o  de eliminación de l a s  hembras. Dada l a  correlación geng 
t i c a  en t re  e l  peso individual  a l  destete (componente del p e  
so  t o t a l  de l a  camada) y e l  crecimiento poster ior  del  gaza- 
po, se  desprecia e l  valor de l a  propia camada a l  destete.  

En cuanto a l  valor genético de los  gazapos para l a  veloci-- 
dad de crecimiento s e  estima en función de su  propio creci-  
miento centrado en relación a l a  banda de cebo. 

A p a r t i r  de es tos  c r i t e r i o s  se  escoge tl 25% de mejores hez  
bras (intensidad de selección = 1.271) y e l  15% de mejores 
machos (i= 1.554) en base a l a s  necesidades de renovación. 

2 .  Plan de apareamiento y manejo del  lo te  de selección, Cos- 
t ro les  de cebbo2 ------ 
En función de los diferentes orfgenes, se  han consti tuido - 
6 grupos de reproducción compuestos cada uno de e l l o s  por - 
cinco machos y diecise is  hembras ,con un reparto armónico -- 
de l a s  l ineas  de part ida.  Para l a  reposición, cada macho e- 
de su plaza tan  pronto uno de sus h i jos  alcanza l a  edad fér_ 
til; respecto a l a s  hembras, é s t a s  se  reparten a l  azar en-- 
t r e  e l  con junto de grupos, evitando en l o  posible los grupos 
de sus  abuelos. 

Las hembras, de acuerdo con e l  programa de manejo presenta- 
do, son cubiertas durante l a  semana reproductiva que sigue 
a l  parto,  por un macho cada vez diferente de una camada a - 
l a  o t r a  (si e l l o  es  posible) ,  pero siempre dentro de s u  g r x  
po de reproducción. 



Los gazapos son identif icados (c ro ta l )  y pesados ind iv idua l  
mente a l  destete y 28 días más tarde (una semana antes de - 
l a  venta, durante l a  que se  indexan) . Durante e l  engorde se  
estandarizan l a s  camadas a f i n  de que los  resultados de cr= 
cimiento sean comparables. 

S i  un gazapo e s  escogido como futuro reproductor, recibe un 
t a tua je  en l a  oreja,  con un número correlat ivo a l o  largo - 
del año, con e l  que se rá  identif icado toda su  vida. En e s t e  
momento, pasa a l a  célula de reposición hasta s u  entrada -- 
poster ior  en maternidad. 

3.-Programa de e l i m i n a c i ó n / ~ o s i c i Ó n  de r ~ r o d u c t o r e ~ ~  - ------------  ------  -----  
A los  c r i t e r i o s  de eliminación señalados en e l  método de se 
lección , s e  sobreponen : 

- l a  muerte o problemas san i t a r ios  graves. 
- e l  número de camadas realizado que s e  c i f r a  en 5; de e s t a  
manera, s e  ev i t a  que una hembra deje un excesivo número de 
descendientes. 

Todo e l l o ,  supone una disminución mensual de efectivos de - 
un 12-16%, que son repuestos mediante una tigil gestión del  
núcleo de reposición. 

Este núcleo de reposición e s t á  compuesto por 60 células in- 
dividuales para machos (cada macho de maternidad t i ene ,  en 
todo momento, un s u s t i t u t o  de edad suf ic iente  para reempla- 
zar le  y o t ro  m á s  joven, probablemente un h i j o  suyo, que l o  
s u s t i t u i r á  en cuanto alcance l a  edad requerida) y 84 célu-- 
l a s  para hembras que entraran en maternidad en e l  momento - 
en que se compruebe su  estado de gestación. 

E l  funcionamiento en generaciones solapadas o imbricadast- 
aunque con una copiosa bibl iograf la  teór ica  (BICHARD e t  a l . ,  
1973; HILL, 1974; JOHNSON, 1977; ELSEN, 1977 Y 1980; JAMES, 
1979) y extensamente empleado en especies extensivas, no ha 
gozado de mayor expansión en l a s  especies llamadas in tens i -  
vas (aves y cerdos) , básicamente por l a  complejidad de cál- 
culo; no obstante, nos ha parecido interesante en nuestro - 
esquema, por cuanto l a  complejidad de cdlculo puede s e r  SI& 

sanada con un adecuado programa informática y p o s i b i l i t a  a l  
mejorador un aprovechamiento Óptimo de l a s  instalaciones y 
una regularidad de abastecimiento que no permite e l  método 
t radic ional  de generaciones separadas. 



PROGRAMA DE MLJLTIPLICACION Y DIFUSION.  

A nivel  funcional, e l  ac tual  lo te  de selección puede dar - 
anualmente 1000 hembras de multiplicación con sus machos - 
correspondientes, de l a s  que unas 750 llegarán a s e r  opers  
t ivas  ; es tas  hembras d is t r ibuidas  convenientemente (entre 
5 a 10 granjas de multiplicación) pueden alcanzar una pro- 
duccidn anual de unos 5000 machos terminales, clasif icados 
com m e  joradores , tanto  por cki ter ios  productivos com nu- 
méricos. Estos machos podrán i n c i d i r  sobre unas 50 .O00 hem 
bras aumentando s u  producción actual  en un 10-20% esperado. 
A t l t u l o  indicativo,  se  puede c i f r a r  que un grupo de cuni- 
cultores que reunan unas 5.000 hembras, necesitarian un e 
t e  de multiplicación de 70-80 hembras de multiplicación p& 
r a  generar los machos necesarios. 

E l  esquema para  l a  l inea  de capa blanca se ra  operativo a - 
p a r t i r  de mitad de 1986. Hasta ese manento, continuará e l  
proceso de selección, comprobándose experimentalmente tanto  
e l  funcionamiento de los machos terminales en condiciones - 
normales de explotación, como l a  marcha de l  proceso de mul 
t ip l icación con un grupo colaborador. 



RESUMEN. 

En e s t e  trabajo se  describe e l  programa de selección d e f i  
nido y desarrollado por e l  Servei d 'Investigaci6 Agraria 
de l a  Generali tat  de Catalunya, en s u  estación de Caldes 
de Montbui (Barcelona) . 
E l  programa se  presenta en s u s  diferentes fases; 

1. Constitución de l a s  poblaciones de part ida.  
2 .  Fusión de origenes. Constitución del pool genético. 
3. Método de selección. 

Por filtimo, s e  señala un programa de multiplicación que -- 
permitirá l a  difusión de los animales me jorados. 
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ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD DE DN NUEVO DESINFECTANTE ALDEHIDICO EN GRANJAS 
CUNICOLAS 

~.Rodríguez Ferri; M.T.Cutuli De sim6n; M.T.Paya Vicens; J.L.Blanco 
Cancelo; M.S. Moreno Romo. 

Departamento de Microbiologia de la Facultad de Veterinaria de ia Uni- 
versidad Complutense de Madrid. 

INTRODUCCION 

Se estudia la actividad de un desinfectante de contacto, formulario 
en base a la asociación de tres aldehidos de acci6n sinCrgica (aide- 
hido fórmico, glutaraldehido y glioxal, siendo su proporción sobre ei 
producto final del 15 X ,  17 X y t.% respectivamente), además de cloru- 
ro de n-alquil-dimetii-bencil-amoriio, conjuntamente con otros agentes 
acondicionadores, tensoactivos. emuisionantes, secuestrantes, perfunes 
y colorantes. (1) 

El producto está en principio recomendado para la desinfección de 
zonas de alto riesgo infectivo y concretamente para las granjas cuni- 
colas, sobre todd si es dificil hacer el vacío sanitario, según la 
casa fabricante, quien asimismo recomienda su uso al 0'25 X. 

Se ha llevado a cabo un estudio de la actividad bactericida y funbi- 
cida del producto de referencia sobre diversos microorganismos de ia- 
portancia veterinaria así como sobre ambientes en los que se hallan co- 
nejos. con el propósito de comprobar su actividad sobre unos y otros. 

PLAYTEAXIENTO DE LOS EXPERIMENTOS 

Se disefiaron tres tipos de experimentos. Los primeros se llevaron 
a cabo en el laboratorio, tratando de comprobar la actividad dei de- 
sinfectante a concentraciones que van desde el 0'1 al 2 X y después 
de la exposición de distintos grupos microbianos durante tiempos de 
1 a 15 minutos. 

Los microorganismos utilizados e11 los ensayos fueron: Bacillus siih- 
tilis. esporos de B. subtilis, Bacillus circulans y esporos de B. cii- - 
culans, ~ l o c o c c u s  aureus, Staphylococcus intermedius, Streptoco- - 
ccus agalactiae, Pseudomonas fluorcscens, Escherichiñ coli, Acinetobnc- 
ter calcoaceticu~, Listeria monocytogenes, Listeria ivanovii. Asperfi- 
llus fumigatus, Aspergiilus parasiticus y Trichophyton mentagropiiytes. 

La procedencia de los cultivos fue siempre la colecci6n de cultivos 
del Departamento de Microbiología de la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad C,omplutenae de Madrid, que incluyd en estos casos cepas 
procedentes de aislamientos clínicos, de procedencia ambiental y cepas 
de colección tipo. 

(1) Limoseptic Concentrado (JosC Collado, S.A.) 



El segundo grupo de experimentos pretendid connprohrir la reducci6ri 
de la flora microbiana presente en las heces de conejo,pi.rpnrwia~ en sus- 
pensión a1 20 % er. solucibn saiina fisiolbgica, d e s p 1 6 ~  del tratamiento 
con las conceiitraciones dichas del desiiii'octante de prueba 
y con los tieffipoq de exposici6n de 1, 5 ,  y 15 minutos. 1.0s grupos riicro- 
bianos investigados incl~yeron: enterobacterias totales, estafilococos, 
microorganimos iries6filos totales, estreptococos, esporos bacterianos, 
coionias de hongos, dematofitos y anaerobios riulfitorreductores. 

E; tercer grupo de experimentos finalmente, pretcndib el e~tudio 
de la reducbión Ye la flora ambiental presente en alojamientos para 
conejos , despds del tratamiento oon el desinfectante a concentraciones 
entre el 0'25 y el 2 X. E; estudio se llev6 a cabo considerando la.crtpa- 
cidad de actuacidn por cofitacto, después de la nebulizaci6n dc unn c m -  
tidao de 9 ml. de las concentrac;iones antcdiciias dei desinfectante, so- 
bre una superficie de un metro cuadrado, y coíparando los resultados ob- 
tenidos coii ;a cantida¿ de flora microbiana presente antes del tratamien- 
to, todo eilo mediante la utilización de placas de contacto apropindns. 

En el segbdo caso, después de la nebulización eobr? el nmhieiite 
de la rnisaa cantidad de desinfectante a concentraciones de 0'25 y i X .  

se estudi6 la reduccibn de la flora microbiana despiiés de la exposicih 
de las placas imegiatamente después del tratamiento, al cabo de 15 mi- 
nutos y despu¿s de 60 ninutos. Los resultados fueron conipa~~ados con 1s 
nebulizacih de ?a misma cantidad de agua y en los mismos tiempos rie to- 
ma de nuestra8 que ;os utilizados cuando me probb el desinfectante. 

MATEIIIAL Y WETODOS 

1. Actividad bactcricida sobre microorpanismos in vitro. 

inicialmente, las distintas especies microbianas me hicieron crecer sobra 
un medio do recuento para mes6filos totaler (~lucosa S g; Peptona S g; Ex 
tracto de levadura S g; Extracto de carne S g; Fosfato dipothico 2 g; 
Agar 15 g; Agua 1 litro) 8 57*C durante un tiempo de 24 horas (excepro en 
el caso de la obtencih de esporos, que se prolongb al tiempo de incubo- 
ci6n a cuatro dias). Al caho de estos tiempos, se llevb a cabo la mrngi- 
da bacteriana suspendi6ndol~s en S 11. de una aolucibn Ringer diluida a1 
1/4. continuando la adicibii de Ringcr hasta obtener una densidad equ~va- 
lente a la del tubo 5 de la escala de McParland. 

En el caso de los hongos, el procedimiento fue substancialmente el mismo; 
las especies de Aspergiilus, se hicieron crecer sobre Agar extracto maita 
con oxi-tetraciclina (100 mg./l) incubado 8 28*C durante un tiempo de sic 
te dias, mientras que T. mentagrophytes se hizo crecer sobre Agar glucos~ 
do, fiepún Sabournud más uxi-tetracicline durante el mismo tiempo y a I n  
misma tempcratura; al cabo de dicho tiempo y como antes, se llev6 a cabo 
la rcrolección de esporos, suspendiéndolos en rolucibn Ringer diluida ai 
1/4 d s  Tween 80 (0'01 X). 



En ambos casos. además, se realizó el recuento de unidades formadoras 
de colonias (UFC) por unidad de volumen, utilizando para ello un sis- 
tema de diluciones decimales y la siembra en masa de Agar del mismo 
tipo que el utilizado para obtener los crecimientos; en el caso de los 
hongos, como quiera que se trabaja con esporas, se.realiz6 ademHs un 
recuento paralelo directo en cámara de Thomas. Los tiempos de incuba- 
~ i d n  en el caso de los recuentos bacterianos fueron de 40 horas, mi- 
tras que en el caso' de los hongos (esporas) fueron de 3 4  días. 

;rire&iatamente des?u¿s de separar la cantidad correspondiente de la sus- 
microbiana con la que se pretendla llevar a cabo el recue~lo. 

procedimos a realizar cl tratamiento iesinfectante. mediante la adjcibii 
ae la cantidaa necesaria tie; mismo para obtener una concentración i'iiiai 
¿e; 6 ' ; ;  0'25; 0'5; 1 y 2 f;. ;a exposici6r. en los términos atites d~cl.^s. 
se prolongó durante fiezpos LL 1. 2, 5. 10 y í5 minutos, para io cuái, 
y con el fin de buscar la zayor exactitua en el sistema, se prepa~wwl~ 
tantas series por concentración como tieiúpos fueran a ensayarse. A; 

témino exacto de ios iüiseos, se procedía como antes, a la exciwc~<ii, 
de una cantidad de O'; el. con la que, y mercea a las correspotio~el~iea 
diluciones decimsles en Ringer al 1/4 (tamponado con fosí'nto y ci?.i.;,io 
para inactivar el antisé2tico residual), y la siembra en scipcr;iciv cie 
ios medios pertinentes, se llevó a cabo un nuevo recuento-, cuya coaa;w- 
ración con el obtenido antes del tratamiento desiniectante, tios peta,;- 
ti6 conocer el rendiniento del mismo. 

2. Reducción de la flora fecal de conejos por efecto del desin- 
fectante. 

L'tilizando solución salina fisiológica y heces de animales ss~tos. w m -  
ticias a controi por e: laboratorio, se pretendió establecer la art;s;daa 
antibacteriana. antifúngica del producto de prueba midiendo la tasa de 
reducción microbiana en pestras de suspensiones de heces al 20 % (en 
solución salina fisiolbgica). 

1 A partir del matraz con la suspensión inicial ae las Iieces y oe r ~ > d o  si- 
eiiitáneo, fue separada una cantidad alicuota que sirvió como roi~troi de 
la cantidad de microorganismos presentes en ei recuento; el núuiriw de 
aifcuotas fue coincidente con ei niirnero de los grupos microi~iatios c ~ y a  
reaucción se estudiaba (enterobacterias. estafilococos, mesbfilos . 
aerobios, estreptococos, esporos bacterianos, hongos, dcmatofjtos en 
particular y anaerobios su:fitorreductores). ¿a separnción de estas 
alfcuotas coincidió en el tiempo con la división dcl matraz eti tantas 
series como concentraciones y tiemgos fueran probados; así pues, si ias 
concentraciones del desinfectante fueran del 0'1; 0'25; 0'5; 1 y 2 % 
respectivamente y los tiempos de actuacidn investigados para cada uiln 
iueron de 1, 5. y 15 ~inutos, el total de series iniciadas a partir de 
la suspensi6n madre f ~ e  de 15. 



3. W i 6 n  de la flora ambiental por efecto del desinfectante. 

En locales con conejos se realiz6 la tercera fase del trabajo que consis- 
ti6 en el estudio de la reducción de la flora ambiental por efecto del 
desinfectante. Se investig6 la flora presente en las paredes de la pro- 
pia explotación y en el ambiente, suspendida en el polvo. Los medios de 
recuento relacionados en el apartado anterior. fueron igualmente utili- 
zados aqui, con la Única diferencia de que en este caso las placas fue- 
ron Rodac (placas de contacto), de modo tal que la operación de muestre0 
se lleva a,cabo haciendo entrar en contacto toda la superficie de la pla 
ca. con la pared cuya carga microbiana se pretende medir. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Transcurridos los tiempos de actuación con las distintas concentraciones 
del desinfectante, se comprobaron sus efectos mediante la realización de 
una nueva serie de recuentos que para cada una de ellas incluyeron todos 
enumerados antes. Los medios de recuento utilizados fueron respectiva- 
mente los siguientes: . medio VRBC (Violet Red Bile Agar, OXOID): en el caro de enterobac- 

terias . medio BP (Baird ~arker, ADSA-MICRO): en el caso de estafilococos . medio de recuento para mesbfilos totales y esporos bacterianos . medio KEA (Kuiamycin Esculin Azide, más 15 por mil de Agar, OXOID): 
para recuento de estreptococos . medio Agar extracto de malta con oxi-tetraciclina (ADSA-MICRO, mhs 
100 mg/1 de oxi-tetraciclins): para recuento de unidades formadoras 
de colonias de hongos . medio Mycosel (Agar Sabouraud. I M ~ S A  m8s oxi-tetraciclina 0 1 5  mg/l, 
cicloheximida 0'5 g/l): para el recuento de dennatofitoi . medio SPS (DIFCO): en el caso del recuento de anaerobios sulfitorre- 
ductores 

la fase: Actividad del desinfectante frente a diferentes especies de 
microorganismos. 

Los microorganismos utilizados en esta fase son los siguientes: 
' 

1- Cocos Cram positivos: . S. aureus . S. intermedius . Str. agalactiae 
2- Coco-bacilos Cram negativos: . Acinetobacter sp. 



3- Bacilos Cram posi t ivos :  . Baci l lus  s u b t i l i s  . Baci1:us c i r cu i ans  . L i s t e r i a  r.onocytogrries . L i s t e r i a  i ranovi i  

4- Bacilos C r a m  negativos: . Pseudmofias fluorescens . . Escherichia c o l i  

5- Hongos: . AsDer~ i l l uS  funipetus . ASDer~i l luS ~ a r a s i t i c u s  

6- Hongos dermatofitos:  . T r i c h o ~ h ~ t o n  mentagroehytes 

Respecto de l  primer grupo de agentes (cocos C r a m  pos i t i vos )  
-cuadros n* 1 a l  6, prdf ico  1-, cabe ceiíalar por encima de todo, l a  
talta e f i cac i a  del des infec tante  a 1a~';oncentraciones y tiempos con- 
siderados,  como prueba dc l  11echo de que e l  porcentaje dc r e d u c c i h  
mínimo de l a s  t r e s  especies estudiacias. supe1.6 siempre e l  99 X. A 
t i t u l o  pa r t i cu l a r ,  Sta~hylococcits  wrcii.; puccie considerarse t a l  vez 
l a  especie m i s  sens ib ie  de l a s  t r e s  probadas, por cuanto lo8 n iyelcs  
de reducción estuvieron com~rendidos e n t r e  99'999 y 100 X. iesi i l tando 
d i f f c i ;  deducir  l a  meior combinación de actuacibn de l  prodiicto. piies 
e x i s t e  una c l a r a  re lac ión d i r e c t a  e n t r e  l a  conceiitraci6n y tiempo de 
actuación; c i e r t o  e s  que en l a  concentracidn recosendatin por e: fa- 
br icante  (0 '25  %), s e  s i t ua ron  l o s  mínimos n iveles  de recuperacibn, 
y en consecuencia, l o s  riiveles de reducción más a l t o s .  C i f r a s  de re- 
ducción a lgo mds bnjas s e  obtuvieron según puede verse.  
en e l  caso de Staphylococcus in t emed ius  y de Strcptococcus ngalactiae.  

En cuanto a l  segundo grupo de microorganismos Acinctobnctei. RC. 
-cuadros nQ 7 y a-. r e s u l t ó  muy sens ib le  a l  des inrec tante  de prueba. 
alcanzindose n ive l e s  t o t a l e s  de reducción a i a s  concentraciones dcl  0 ' 1  
y 0 '25 X en tiempos 8e  actuación de 5 y 15 minutos. Ei mínimo n ivc i  de 
reducción que s e  obtuvo a l a  menor concentración y tiempo estudiados,  
siendo en cualqiiier caso muy e s t e  muy a l t o  (99'835 X).  

Dentro del  grupo de baci los  Gram posi t ivos ,  en l a s  dos especies 
esporuiadas (B. c i r c u i a m  y B. s u t i l i s )  -cuadros n Q  9 a1 16, gráf ico  2- 
s e  observaron d i f e r e m i a s  con l a  sens ib i l idad a l  des infec tante ,  tanto  
en t r e  e l l a s  como en l a s  formas vegeta t ivns  (con un X indeterminado d r  
esporos l i b r e s )  y formas esponiladas siendo m& acusndas en e l  caso de 
l o s  esporos y a  que encontramos una reducción mayor en R. s u b t i l i s  
(98'10-99'46 X). que en B. c i r c u l a m  (83'3í-94'30 X). En cuwito a l a s  
formas vcgeta t ivas ,  l a s  d i ferencias  e n t r e  ambos ron pequecas; eii 
B. ci rculans  o s c i l a  e n t r e  99'989-100 % y  en B. s u b t i l i s  e n t r e  99,984- 
99'999 s. 



La sens ib i l idad de l a s  dos espccies probadas pri,it:~wcicntes a l  
género L i s t e r i a .  -cuadros n* 17 a l  20, g rá f i co  3- fiir n~.ii.ca<lnmente a l -  
t a  y considerablemente próxima, quizás ligeramente s i i p - ~ ~ ~ ~ u -  en e l  caso 
de L. nonocytogenes (en todas l a s  coirbinaciones de c o i i w i ~ t ~ ~ a c i ó n  y t i e g  
po, super ior  a l  99'999 X dc reducción). 

En cuanto a bac t e r i a s  Gram r.egativas l a s  dos espccies estudiadas 
(Pse~domonas fluorescens y Escherichia c o l i )  -cuadros no 21 a l  24,  grd- 
f i c o  4-. se  manifestar011 claramente d i i e r en t e s  respecto de su s e n s i b i l i  - 
dad a l  des infec tante ,  pues ' s i  bien ambas fueron escasamente r e s i s t e n t e s ,  
des taca  l a  gran l ab i l i dad  de Escter ichia  c o l i , e n  donde un t o t a l  de 7 
combinaciones de l a s  probadas en cuanto a concenti-acibn y tiempo se  re- 
f i e r e ,  produjo l a  inactivación t o t a l  y absoluta del  cul t ivo .  Los por- 
centa jes  de reducción ¿e P. fluorescens fueron desde e l  95'83 a l  100 X. 

Finaimente, res?ecto a l a  efi .- isia del  producto sobre l a s  espo- 
r a s  ¿e Gis t in tos  hongos -cuadros n* 2 .  a l  30, gráf ico  5-. se  ha a e  se- 
i ialar l o s  relativamente buenos resul tados  obtenidos cuando s e  ensayarnon 
en e; iaoora tor io  tar.to esporas de Aspe:-gillus funiigatus como de w- 
g i i i u s  p s ra s i t i cus  pues aunque l o s  nivc;cs mínirr,os de rcdiiccjón iucron 
p r ó x h u s  ai 90 X (93'33 X en e l  caso de A. fumigatus y 89'33 X en e l  c a  
so de A.parasit icusi  coincidieron con l a s  combinaciones mínimas ext re-  
mas u t i i i za¿as  de; desinfectante.  En cuanto a l a s  concciiLrarion.-S ieAs 

a l t a s  y ciurante l o s  t ienpos de actuación más prolongados. FP oh~~ivjorwii  
también e f i cac i a s  reductoras de l  100 X. 

En e; caso p a r t i c u l s r  de l o s  hongos dermatofitos,  l o s  resuitndos 
fueron claraxente stiperiores, pues l o s  nin;mos estuvieron en e l  96'78 X 
de reducción, siendo e l  máximo (obtenido en va r i a s  concentraciones y 
tiempos según puede verse en e l  cuadro correspondiente),  del 100 %. 

Se ha de señalar  como una c a r a c t e r í s t i c a  general a e s t e  giwpo de 
e s tua ios  de sens ib i i i¿ad ,  su ca rác t e r  inoicador de l a  e S c a c i a  de l  pro- 
ducto, que s i  bier, r e s u l t a  Ú t i l  dada l a  represeii tal ividad cie i o s  mjcrn- 
orga:iismos u t i l i zados  y adicionalmente su procedencia, dcbemos des tacar  
que l a s  condiciones de iabora tor io  r e su l t an  sustancialmentc a i f e r e n t e s  
de l a s  condiciones r ea i e s  en l a s  que l a  materia orgánica in terac túa  con 
e l  producto, a s í  como l a s  consecuencias que pueden est;ihlecerse como 
resul ta60 de l a s  in ter re iac iones  intermicrobianas. Pi.ecisanieiite coli e s t e  
propósito.  s e  l levaron a cabo l o s  es tudios  correspondient.es a l a s  f a se s  
21  y 31 de e s t e  t rabaio .  

La representación g rá f i ca  de l o s  resul tados  an t e r io re s ,  s e  l l e v 6  
a cabo sobre l a  base exclusiva de una so l a  concen t r ac ih  del pi.odiirto 
(0 '25  X .  recomendada por e l  f ab r i can te ) ,  en lo s  tiempos de actuación 
disponibles y previa transfonnacibn en logaritmos dc l o s  resul tados  de 
l o s  recuel~ros  i n i c i a l e s  y despuCs de l a  actuacidn del  des infec tante .  Los 
resul tados  fueron agrupados sobre l a  misma base antes expuesta. 



2 a  fase: Reduccidn de la población microbiana general y especifica en 
heces de conejos. 

Trabajando con una suspensión de heces procedentes de conejos, 
se investigó la reduccidn de la población microbiana general y especl- 
fica (enterobacterias. estafilococos. microorganismos mesófilos totales, - 
estreptococos, esporos bacterianos, colonias de hongos, .dermatofitos y 
microorganismos anaerobios sulfitorreductores) mediante el uso de méto- - 
dos y medios de cultivo selectivos para cada propósito. En los cuadros 
n* 31 a1 40 y el grifico 6, se exponen los resultados obtenidos. 

La población entérica fue reducida en niveles ampliamente varia- 
bles, el mínimo fue del 10'71 X siendo el mhimo del 90'59 %. La pobla- 
ción de estreptococos se comportb con sensibilidd al producto de- 
sinfectante, pues el mínimo de reduccidn fue del 66'67 % siendo el m&- 
ximo varias veces repetido del 100 ;. L; población mesófila fue reduci- 
da con niveles de alta eficacia y fundamentalmente muy homogéneos, os- 
cilando entre el 99'93 y el 99'98 %. Los esporos bacterianos fueron 
asimismo suficientemente l6biles a1 producto, siendo su reduccidn por- 
centual del 94'50 al 97'82 %. La poblacib fúngica medida mediante el 
Agar malta con tetraciclina, fue reducida desde el 11 al 100 3. con va- 
rios grados de sensibilidad. 

.3@ fase: Efecto del desinfectante sobre la flora microbiana presente en 
granjas cunlcolas. 

Como se ha dicho en el apartado donde se detalla el método, el 
estudio se llev6 a cabo contabilizando los efectos mediante el uso de 
placas "de contacto" (que recoghn los microorganismos presentes en las 
paredes del establecimiento), y mediante placas de ambiente que miden 
la presencia microbiana en el ambiente de la explotación. como en el 
caso anterior antes y después del tratamiento con el desi~fectante 
(distintas concentraciones del mismo y distintos tiempos de actuación). 
Se midieron los mismos grupos microbianos a que nos hemos referido en 
la fase anterior (mesbfilos totales, enterobacterias totales. estrepto- 
cocos. estafilococos. hongos en general y dematofitos en particular). 

En los cuadros ne 41 y 42, se exponen por separado, los resulta- 
dos obtenidos en los experimentos llevados a cabo "por contacto" y me- 
diante el estudio del %mbienteW. Existen en ambcs resultados paradóji- 
cos, fiel reflejo de las influencias inespeclficas del medio ambiente 
donde se llevaron a cabo los ensayos. 



La e f i cac i a  de l  desirifectarrte áIoe1;:dico estuaincio sc~iire l o s  d i r t i n -  . 
t o s  gérmenes, en experiencias e2ectuadas en labors to i~io .  ha sitio ;a 
s iguiente  : 

a- Cocos Gran pos i t ivos  (S. aureds. S. i n t emea ius ,  S t r .  a g a i a c t ~ n e i :  
e i  porcentaje de eliminación mínimo superó e l  99 X ilegando en aifu- 
nos casos a l  100 X. 

b- Coco-bacilos G r a m  negativos (&inetobacter s e ) :  e i  n ivel  de reduc- 
ción s e  s i t u 6  en e l  99'835 X. 

c- a s c i i o s  Gram posi t ivos  ( a a c i i l u s  s u b t i l i s ,  Bacil luo c i r c u l a i ~ s .  
L i s t e r i a  nionocytógenes, L i s t e r l a  ivanovii  ) : e i  n ivc l  de reducci61; 
L e  oel  99'954 a l  100 X para las ruimas vegeta t ivas  y de; 84'3i a; 
99'46 X para l a s  fornas esporu:áu:~. 

d- Bacilos Gr&ü negativos (?seii¿@zonas fluorescens , Esclirrj chia col i ) : 
;os ?orcenta:es de elircinación fúcron de l  95'63 a l  100 X para  e i  p r i -  
mero y siempre de; iOO X en e l  caso de i  E .  c o l i .  

' 

e- Hongos (Aspergil lusi:  e l  n ive l  de reducción de l a s  esporas f ~ e  tiel 

85'53 a l  iOO % según e l  t ievpo de actuación. 

f -  Hongos dermatofitos (Trichophyton): e l  nive; de rrluiicci6i; fue dr.i 

96'78 a l  iOO E. 

La reducción de l a  poblacidn microbiana general y especí f ica  presente 
en heces de conejo sometidas a l a  acción de l  producto, alcanzó n ive l e s  
en t r e  e l  10'71 y e l  98'59 X para l a  población entér ica .  en t r e  e l  94'58 
y e l  97'62 X para esporos bacterianos.  en t r e  e l  99'93 y e l  99'98 X pa- 
r a  mesdfilos. en t r e  e l  66'67 y e l  100 X para estreptococos y en t r e  e l  
11 y e l  100 X para l a  población fúngica media. 

El e f ec to  del  preparado sobre l a  f l o r a  microbiana presente en explota- 
ciones cunicolas fue homogCneo y claramente importante. 

La experiencia efectuada demuestra pues l a  a l t a  e f i cac i a  de e s t e  pre- 
parado, haciéndolo muy recomendable en l a  desinfeccidn de granjas  cu- 
nícolas ,  sobre todo si e s  d i f í c i l  hacer e l  vacío s an i t a r io .  Es muy 
importante l a  accidn d e l  producto sobre l o s  hongos dema to f i t o s ,  res- 
ponsables de l a  "tiña". 







Streptococcus n g a l a c t i ~ e  

TIEMPO DE EXPOSLCIQN (MINUTOS) 

- Recuento i n i c i a l : .  710.000 x 103 
- En e l  cuadro. rccuento f ina l :  c i f r a s  x 103 

CUADRO N* 5 

- Los resultados anteriores  expresados 

en X de reducciiin 





TIEMPOS DE EXPOSLCION (LIINUTUS) TIEMPOS DE EXPOSlC ION (MINU'I'OS) 

- Recuento i n i c i a l :  320.000 x 105 

- Recucnto tras calentamiento (80eC. 15 ' ) :  45.000 x 105 

- En e l  cuadro. recuento final: c i fras  x 105 

CUADRO N* 9 

- -- 

- Los resultados a n t e r i o r ~ ~  expresados 



- Recuento in ic ia l :  1.048.000 X 103 
'. - En e l  cuadro, recuento f inal:  'cifras x 103 

CUADRO N* 11 

Bnc i l l u s  ciriu i:iiis 

TIEMPO DE EXPOSICLON 

- LOS resul tndos 

(MINUTOS ) 

99'999 

99'999 

99'999 

anteriores expresados 

en-% de reducción 

CLIADRO N, 12 
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- Recuento i n i c i a l :  186.000 X lo4 

- En e l  c u d r o ,  recuento f i n a l :  c i f r a s  x 104 

CUADRO N* 19 

TIEMPO DE EWOS LC [ON 

- Los resultados anteriores  expresados 



- Rccurnto in ic ia l :  2.400 x lo4 

- Fin e1 C U U ~ P O ,  mcuento Final: cifras x lo4 

- 1.0s rusul t;tdus anteriores cxprc- 

sados en % d e  reducción 

CUADRO N* 21 
CUADRO N* 22 





~ s p c r g i i i u s  funigatux 

TJRMPO DE ).:XIIOS I C  1 ON (M INIWOS) 

- Rcciiento i n i c i a l :  60.000 x lo3 
- En e l  cuadro. recirento r innl  : c i  fr:is x 10' 

- Los resultados anteriorcs  exprcsados en 

% de reducción 

CUADRO NQ 26 



l>f( ~#I.;UA FASE: E F I C A C I A .  Il!:L I i ~ S I  tiFECTAN'I'E- I.'l{l.:h"F~ A-!IONGOS 
. . . .. - ..... . - - -  . . . . . - . . . . - .. . . - - . . -- 

TIEMPO DE W O S I C I O N  (MINIJTOS) 

- Reciiento i n i c i a l :  1 8 . 0 0 0  x 103 

- En r l  ci~ndro. rrriirnto f i n a l :  cifr:is x lo3 

TIEMPO DE EXPOSICI  ON (MINUTOS) 

- Los rcsultados anteriores  expresados en 

X de rcdurrión 

CUADRO N* 27 





,GRAPICO 1 

PRIMERA FASE: EFICACIA DEL DESINFECTAKS'B Al. 0 '2R % YIIKN'lli A COCOS CPAM POSI; 

I GRAFICO 2 

P R I E R A  FASE: EFICACIA DEL DESINFECTANTE AL 0 ' 2 5  X FRENTE A BACILOS CiiAM P 0 5 i T J  
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- Recuento inicial: 9 x 105 - En si cudro, recuento final: cifras x 10' 

CUADRO N* 31 

(11 Aear Malta Tetreciclina (100 mgr/lt) 

- Los resultados anteriores exprcsiidos 
en X dc reducción 

CUADRO N* 32 



TIEUPO DE EXPOSICION (MINUTOS) TIEMPO DE EXPOSIClON (MINUTOS) 

- Recuento inicial: 896.000 x ld - Los resultados anteriores expresados 
- En el cuadro. ~ecuento final: cifran x 1G en X de reduccidn 

CUADRO Ni 33 CUAVHO N* 

(N) Violet Red Bile Agar 



- Recuento i n i c i a l :  98 x 10' - Los resultados atitcriores expresados - En e l  cuadro. recuento f inal:  cifras x 102 en X de reduccidn 

CUADRO N135 CUADRO NQ 36 

(M) KPwycin Esculin Azide + 15 o/oo Agar 





N U ~ Z  (ESPOROS ) 

TIEMPO DE EXPOSICION (MINUTOS) 

- R e c u e n t o  inicial: 4.800 x 10' 

- En el c u d p .  recuento final: cifras x 103 

CUADRO N* 39 CUADRO N 9 4 0  



SEGüNDA FASE: EFICACIA DEL DESINFECTANTE AL 0'25 % E N  LA REDUCCION 
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AWRTACION AL ESTUDIO DE LA COCCIDIOSIS INTESTINAL 
1 EN CONEJOS. 

E. ~espaldiza Cardeñosa 
E. Gonzalez Hidalgo 
J.M. Pepez de Gracia 
1.N.I.A. CRIDA-06 
Dpto. Higiene y Sanidad Animal 
Embajadores, 68. _ - 28012 - MADRID 

1NTRODUCCION.- 

En las investigaciones realizadas en estos diez Últi- 
mos años, particularmente desde 1980, hemos podido observar que 
las coccidias y coccidiosis intestinal es la parasitosis que 
con más empuje está irrumpiendo en nuestro territorio nacional 
y la que economicamente ocasiona transtornos más graves bien 
sola o bien asociada con diversos agentes bacterianos, víricos 
o parasitarios, por actuar sobre razas de las distintas aptitudes 
de producción, pero fundamentalmente sobre las razas cunículas 
de aptitud cárnica. 

Con este trabajo pretendemos aportar y dar una visión 
de los estudios y observaciones realizadas en todo este periodo, 
de la coccidiosis intestinal de conejos. 

MATERIAL Y METODOS.- 

El material de estudio en esta decada de años ha 
constituido entre animales vivos, muertos y heces para diagnós- 
tico y experimentación un total de 1557, pertenecientes a explota 
ciones familiares, semi o industriales y de razas diversas (neoze 
landesa, californiana, gigante, común, etc.), de edades,pesos 
y provincias diferentes, tratados o no con coccidiósicos. 

El seguimiento de los estudios se realiza mediante 
el historial clínico, observación de los animales vivos, necrap- 
sias, análisis coprológicos cuantitativo (técnica McMaster) y 
cualitativo (técnica de flotación modificada), cultivos de ooqui~ 
tes en dicromato potásico al 2%, análisis hematológicos, seroló- 
gicos, histopatológicos y bacteriológicos. 

RESULTADOS. - ' 

Información clínica: 

El cuadro clínico en los animales vivos que observa- 
mos suele ser en un 96% confuso, debido a los tratamientos preven 
tivos y curativos que ya han aplicado, que muchas veces es una 
gama considerable. 1 



Las manifestaciones que podemos ver en la mayoria 
de los animales (65-75%) son diarreas (disenteria, mixorrea, 
acolia, etc.)y cierta postración,pero en los restantes animales 
las heces se presentan normales y unicamente podemos llegar a 
observar decaimiento, palidez de mucosas, delgadez, paralisis, 
etc. 

En las exploraciones termométricas realizadas, se 
detectan en un 40-55% temperaiyas normales, y en los restantes 
conejos se han anotado hipertermia (ligera o alta) e hipotermia. 

En las constantes hematicas estudiadas, las desviacio 
nes de los valores de eritrocitos, leucocitos, hemoglobina, hema- 
tocrito y la fórmula leucocitaria muchas veces se superponen 
a las desviaciones originadas por otros agentes parasitarios 
y bacterianos y a los tratamientos efectuados, aunque lo registra 
do y lo que debemos destacar es la leucocitosis con neutrofilia. 

Del estudio de las necropsias se recogen los siguien- 
tes datos macroscópicos: 

En los distintos tramos del aparato digestivo (fig.1) 
se suelen presentar alteraciones de la mucosa y submucosa (40- 

N 50%) y consisten en edemas, necropsis de las células de la muco- 
sa, con apariencia de ulceras, áreas blanquecinas y puntos hemo- 
rrágicos, distensión del intestino por la presencia de gases 
y diarrea mucosa, pero en un 50-70% no se observan signos o si 
se observan estos son poco manifiestos o confusos. 

También se suele apreciar alteraciones del riñón 
(44%) , hígado (48-531, bazo ( 10-14%). 

El examen coprológico nos evidencia la cantidad de 
ooquistes de eimerias que se presentan por gramos de heces y 
las especies de eimerias. El estudio cuantitativo nos indica 
si puede entrar en la clasificación del número de ooquistes desen 
cadenantes o no desencadenantes de coccidiosis clínica. %te 
hecho es orientativo pues interviimen la patogenicidad de las 
eimerias, las asociaciones, la higiene, edad, raza, estado nutri- 
cional de los animales, tratamiento aplicado, etc. 

Clasificación orientativa 

Infecciones 

50/0gr - 15.000 O/gr Subclínica o leve 
15.000 O/gr. - 55.000 O/gr Leve o clínica 
Superior a 55.000 O/gr. Clínica o grave. 



PORCENTAJE DE APARICION DE ESPECIES DE EIMERIAS 

DESDE EL AÑO 1976 a 1985. 

EIMERIAS 

E .  perforans 

E .  magna 

E. intestinalis 

E. media 

E. piriformis 

E. irresidua 

E. flavescens 

E. exigua 

E. leporis 



esófago 

Localización de las distin- 
tas Eimerias en el aparato 
digestivo. 

Irresidua 
magna 
media 
perf orans 
intestinalis 
matsubayashii 
nagpurensis 
flavescens 
neoleporis 
piriformis 



Grafi. nQ 2.- Incidencia de aparicion de coccidias o cocci- 
diosis en les distintas estasiones del año. 

(1976-1985). 



Los exámenes bacteriológicos nos ayudan y aclaran 
la serie de agentes bacterianos, clamidias y virus que pueden 
actuar como germenes de salida o de asociación, complicando la 
coccidiosis subclínica o clínica, y asi en la mucosa del intesti- 
no delgado se observa la presencia intracelular de bacterias 
del tipo coli clostridium y en casos raros se ha llegado a sospe- 
char imágenes de bacterias similares a las del bacillus pilifor- 
mis. 

Las incidencias de aparición de coccidias en las 
distintas estaciones anuales de este decenio, quedan reflejados 
en la gráfica (fig. 2) que exponemos. 

La coccidiosis clínica actualmente, en un porcentaje 
elevado, queda transformada en coccidiosis crónica o subclíniaa, 
al aplicar de forma sistemática por los cunicultores alimentos 
con coccidiosicos y en la bebida. Si estos alimentos con coccidig 
sicos son aplicados antes de que instalen las coccidias podemos 
pensar que son coccidias que tienen una cierta resistencia al 
coccidiosico aplicado y por tanto será dificil su destrucción 
integral. En experiencias realizadas en animales de un mes, hemos 
podido comprobar que el 80-85% de los animales inoculados y trata 
dos quedan durante dos meses y medio a tres eliminando ooquistes 
y un 40-50% durante seis meses. Todo ello justifica que un porcep 
taje de animales que han padecido coccidiosis mantengan todo 
o casi toda la vida coccidias que son eliminadas por las heces. 

Las formas subclínicas crean un stresamiento que 
facilmente desemboca con la exaltación y aparición de colibacilo- 
sis, salmonelosis, clamidiosis, clostridiosis, enfermedad de 
Tyzzer, rotavirus, y otros agentes de localización intestinal. 
En estos Últimos años se ha observado que un 50-70% de los cone- 
jos con coccidiosis presentan un agente bacteriano por lo que 
los tratamientos curativos se requieren en su mayoria que &an 
de espectro coccidiosico y bacteriario. 

Se ha demostrado por diversos autores (Coudert y 
col., 1976-1978, Lleonart, 1980, Quiroz Romero, 1984, Soulsby, 
1982) que los conejos son sensibles a la enfermedad a partir 
del primer día de vida. De hecho, la edad durante la cual la 
coccidiosis es más peligrosa y frecuente es la comprendida entre 
el destete y las dos semanas siguientes, derivando en los anima- 
les que sobreviven 'a la forma crónica. 

N. Golikov (1938) justificando la mayor receptibili- 
dad de los conejos jóvenes, subrayó la relación entre los cocci- 
dios y la asociación microbial., Determinó que en los conejo€ 
destetados, más vulnerables a la invasión de coccidios, la flor€ 



intestinal es predominantemente alcalina, mientras que en los 
conejos adultos predomina la flora ácida, inhibiendo este medio 
el desarrollo de las coccidias. 

Los trastornos en la absorción que pueden originarse 
por estar lesionadas la mucosa, submucosa y musculatura intesti- 
nal por las eimerias o bien por la acción de los fármacos, provo- 
can trastornos en la digestión, especialmente en la absorción 
de los lipidos y con ello de,,ci,ertas vitaminas, contribuyendo 
a un menor o más lento desarrollo de la fisiología intestinal 
y, como consecuencia, del crecimiento y peso. Hecho que ha sido 
comprobado en varias experiencias nuestras y por Long en 1982. 

El contenido de elevadas tasas de ooquistes en las 
heces no condiciona necesariamente la presencia de coccidiosis 
enfermedad, debemos basarnos en otros signos (síntomas, lesiones, 
etc.) y análisis para hacer un diagnóstico lo más integro posi- 
ble. 

Investigaciones llevadas de forma sistematica han 
demostrado que la eliminación de ooquistes por los animales apa- 
rentemente sanos desde el punto de vista clínico, es decir,anima- 
les viejos ninmuneslt no infectados experimentalmente, pueden 
llegar a alcanzar valores de cargas de ooquistes en heces que 
no se observan en los animales enfermos de curso mortal. También 
se ha observado que cuando los tratamientos cesan suele apreciar- 
se en un gran porcentaje de animales, un aumento rápido del núme- 
ro de ooquistes en las heces. 

Este último proceso puede interpretarse como una 
paralización en el desarrollo de las ehmerias, que al desaparecer 
el agente causante de esta detención, vuelve a manifestarse de 
nuevo el ciclo biológico de las eimerias que no han sido afecta- 
das o poco afectadas. 

La aplicación de tratamientos profilácticos dqen 
darse en las dosis y días recomendados y a pesar de todo nos 
enmascaran con frecuencia la coccidiosis, dificultando el diagnós 
tic0 y el tratamiento curativo, pues las eimerias llegan a adqui- 
rir resistencia y crean focos de infección, eliminando coccidias 
que son a veces dificiles de controlar y mucho más dificil de 
erradicar. 

Sugerimos un control lo más preciso posible de los 
coccidiosicos intestinales utilizados en el mercado, a la vista 
de las dificultades que se estan planteando a la hora de aplicar 
tratamientos curativos (Respaldiza y col., 1982). 

Sin embargo, hay que tener siempre en cuenta la gran 
variación de factores intrinsecos y extrinsecos a la hora de 



relacionar un tratamiento preventivo y curativo.. Entre estos 
factores pueden citarse como más importantes el ciclo biológico 
del parásito, el estado sanitario de los animales, las condicio- 
nes higiénicas y ambientales, etc. 

RESUMEN - 
En las investigaciones realizadas en estos diez Últi- 

mos años, particularmente desde 1.980, hemos podido comprobar 
que las coccidias y coccidiosis intestinal es la parasitosis más 
frecuente en nuestro territorio nacional y la que economicamente 
ocasiona trastornos más graves bien sola o bien asociada a otros 
agentes bacterianos, viricos o parasitarios. 

Podemos entreveer que las formas subclínicas son las 
que predominan en la actualidad debido a la aplicación sistemática 
de coccidiósicos como profiltlcticos, que se caracterizan por una 
reducción del incremento pondera1 y una eliminación de ooquistes 
por las heces. 

Las formas subclínicas crean un stressamiento, que 
predispone a la colibacilosis, salmonelosis, enfermedad de Tyzzer, 
clamidiosis, clostridiosis, vibriosis, rotavirus y otros agentes 
de localización intestinal, por lo que los tratamientos curativos 
se requieren en su mayoría que sean de espectro coccidiosico y 
bacteriano. 

El contenido de elevadas tasas de ooquistes en las 
heces no ,condiciona necesariamente la presencia de coccidiosis 
como enfermedad, debemos basarnos en otros signos y análisis para 
hacer un diagnóstico exacto. 

Los tratamientos profilácticos nos enmascaran con 
frecuencia las coccidiosis, dificultan el diagnóstico y el trata- 
miento curativo, pues las eimerias llegan a adquirir resistencia 
y crean focos de infección, eliminando coccidias que son a veces 
dificiles de controlar y mucho más dificil de erradicar. 3 

Sugerimos un control lo más preciso posible de los 
coccidiósicos intestinales utilizadas en el mercado, a vista de 
las dificultades que se han y están empezando a plantear a la 
hora de aplicar tratamientos curativos. 
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1NTRODUCCION.- 

Uno de los procesos patológicos que repercute más 
intensamente en los costes totales de la producción cunícola 
es la asociación coccidias-clamidias. Ambas afectan al aparato 
digestivo, incidiendo con frecuencia, bien por separado o bien 
unidad. En este último caso, repercute de tal manera esta asocia- 
ción en la gravedad de la enfermedad, que muchas veces nos encon- 
tramos imposibilitados en la aplicación de tratamientos y en 
la curación, si no se ha hecho un diagnóstico profundo y exacto. 

No debemos olvidar que la evolución de dicho complejo 
diarréico, suele también asociarse con otros agentes bacterianos, 
particularmente con Echerichia coli, Salmonelas, Bacillus pilifor 
mis, Clostridium, etc., agravando la asociación. 

Con este estudio se pretende informar sobre diversos 
aspectos de la asociación coccidias-clamidias del conejo zootéc- 
nicamente explotado y su interés en el panorama sanitario. 

MATERIAL Y METODOS.- 

En este trabajo como material de estudio se han utili 
zado 659 conejos muertos o vivos, enfermos con sintomas de 
diarrea procedentes principalmente de explotaciones del Centro, 
Levante, Extremadura y Aragón, enviados desde el año 1.976 hasta 
septiembre inclusive del año 1.985 y de distintas edades y razas. 

Previamente al análisis, se estudia el historial 
clínico. En los conejos muertos se realiza la necropsia y en 
los vivos se recoge sangre y sueros antes de su sacrificio y 
se procede a la autopsia para observación de las lesiones macros- 
cópicas, análisis parasitolÓgicos, bacteriológicos, histopatológi - 
tos y hematológicos necesarios por los métodos convencionales. 

Para el estudio de coccidias se recoge el intestino 



delgado y grueso. Se procede al examen coprológico del contenido 
de ambas partes intestinales por separado por el método de McMas- 
ter modificado por Euzeby, con el yodomercuriato de pqtasio, 
para la observación cuantitativa de ooquistes. 

La identificación de las especies se hace mediante 
el cultivo de los ooquistes de coccidias en solución de dicroma- 
to potásico al 2% en placa de Petry, y se realiza el reconocimien 
to morfológico y mediciones microscópicas de los ooquistes el 
contrados en las heces y de los cultivos practicados. 

Para el análisis de clamidias se hacen una seria 
de frotis por impresiones de hígado, bazo, pulmón, ganglios lino 
ticos, plexos coroideos y leptomeninges, teñidos por el método 
de Stamp generalmente, y en algunos casos también por el Giemsa 
modificado. 

Con el objeto de poder detectar la posible presencia 
de algún otro agente bacteriano, se efectuan tinciones y cultivos 
habituales utilizados. 

En el análisis serológico se ha utilizado la reacción 
de fijación del complemento en frio o en caliente con técnica 
de tipo Kolmer modificada. 

En las pruebas de aislamiento de clamidias se hicie- 
ron hemocultivos y macerados de organos (bazo, ganglios linfáti- 
cos y leptomeninges, etc.) tras su trituración, centrifugación 
y tratamientos con antibióticos (1 a 10 mg de estreptomocina, 
kanamicina y neomicina X ml) (Blanco Loizelier y col., 1971, 
1976, 1977 y 1982). También se han practicado inoculaciones en 
embriones de pollo de 6 días de edad, generalmente comerciales, 
pero en ocasiones, y para mayor garantia de los resultados se 
han utilizado embriones SPF de Lohmann y C& (Alemania). 

El estudio hematológico se ha centrado en las investi 
gaciones de globulos rojos , globulos blancos, fórmula leucocita~ 
ria, VHA y Hb. 

RESULTADOS. - 
Expresión clínica: 

Los conejos que han sido objeto de estudio, de esta 
asociación son de zonas dispares, de razas diversas (neozelande- 
sa, común, gigante, etc.), edades diferentes, y se caracterizan 
porque el proceso semiológico básico en un porcentaje de un 54% 
es la diarrea acuosa y en algunos casos hemorragica y con mi- 
xorrea, sin embargo, el otro porcentaje (46%) las diarreas son 
intermitentes o las heces se presentan normales. Todos los restan 
tes síndromes que se suelen observar en las casuísticas recogidas 



son: temperatura normal o con hipotermina (particularmente en 
los últimos momentos de la enfermedad) y en algunos animales 
también se detecta hipertermia (especialmente en los tres o cinco 
primeros días de la enfermedad y a partir de este periodo se 
mantiene febrícula con caracter intermitente), anorexia, depre- 
sión, deshidratación y sed, pérdida de peso. 

En los. examenes hematológicos de los conejos afecta- 
dos de la asociación coccidias-clamidias se registró leucocito- 
sis, con neutrofilia, ausencia de basófilos. Las cifras de hema- 
ties en la mayoría de los casos se mantienen normales o las varia 
ciones que sufren son muy ligeras, manteniendose por regla gene- 
ral dentro de los valores normales para la edad, sexo, peso y 
raza de los animales. 

En la observación de las extensiones de sangre, teñi- 
das por Giemsa, se observó degranulación de los leucocitos poli- 
nucleares neutrófilos y presencia de cuerpos tóxicos en su cito- 
plasma. 

Las lesiones registradas en los conejos enfermos 
por la asociación de ambos agentes y enfermedades en el aparato 
digestivo (intestino delgado y grueso) consisten en edemas y 
linfangiectasia en la submucosa, mucosa intestinal y lamina pro- 
pia, con apariencia de discretas ulceras o áreas blanquecinas. 
Estas lesiones pueden localizarse en los distintos tramos del 
intestino delgado (duodeno; yeyuno e ileon), y en el intestino 
grueso se observa la destrucción de folículos linfoides. 

También se ha apreciado fuerte movilización de célu- 
las mononucleares y poliformo nucleares a nivel de la mucosa 
y presencia de cuerpos tÓx.icos en su citoplasma. 

Las cargas de ooquistes de coccidias observadas es 
muy variable desde menos de 13.000 o/gr y superior a 55.000 o/gr. 

Los porcentajes de aparición de especies de eimerias con relqón 
a su mayor presentación de asocia,ción con clamidias que hemos 
encontrado en estos 10 años corresponden: E. media (28,35%), 
E. perforans (23,88%), E. magna (14,17%) , E. intestinalis 
(13,43%), E. leporis (4,47%), E. irresidua (1,99%), E. piriformis 
(0,74%), E. flavescens (0,20%). 

El porcentaje de coccidas, clamidias, y coccidias- 
clamidias quedan expuestas en el cuadro nQ 1, los cuatro últimos 
años demuestran que ' a  pesar de la aplicación de coccidiósicos 
las coccidias y la coccidiosis es superior a las clamidias (Res- 
paldiza Cardeñosa y col. 1984).En la gráfica nQ 1 se presenta la 
incidencia media en porcentajes, dominando las coccidiosis clini- 
cas o subclínicas. 
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GRAF. nQ 1.- Distribución porcentual de las distintas afec- 
ciones en relación al número total de animales 
observados. 
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Grafi. no 2.- Incidencia de aparición de coccidias, clamidias y 
su asociación en las distintas epocas del año (1976- 
1985) . 



La gráfica no 2 pone de manifiesto la proporción media en % de ani 
males con coccidias, clamidias y su asociación en las distintas 
estaciones anuales desde el año 1976 hasta septiembre inclusive 
del año 1.985. , 
DISCUSI0N.- 

La asociación intestinal de coccidias y clamidias 
en conejos se presenta en el territorio nacional en un 5,14 % 
ocasionando una enteritis grave por la mortalidad que suele oca- 
sionar. 

La infección clamidial cursa, generalmente como un 
proceso subclínico e igualmente puede suceder a las coccidias. 
p&ra alasoci-arsealas coccidias y la coccidiosis enfermedad, ori- 
gina un estado de stressamiento en los animales, se suele exterio 
rizar con una activación y el desencadenamiento de un proceso 
tóxico más o menos agudo, según la especial situación inmunoló- 
gica del conejo, que dá lugar a diversos síndromes, entre los 
cuales se encuentra la diarrea, neumonía, meningoencefalitis, 
abortos, etc. 

Síndromes que si estudiamos por separado cada una 
de las enfermedades que producen dichos agentes se observaria 
que son muy semejantes en cuanto al primer síndrome citado, de 
aquí que se preste a confusión. Según Loliger y col. (1961), 
Prescott (1q77) y Whitney (1979; Bryden y col. (19801, Basber- 
ville y col. (1978), Blanco Loizelier y col. (1971, 1976/77, 
1982, 1985), los incluyen entre los agentes infecciosos posibles 
inductores de diarreas. 

De acuerdo con este síndrome digestivo, se llega 
a observar varias escalas de gravedad, siendo esta más acusada 
en la asociación entre sí de varias especies de Eimerias patóge- 
nas (E. intestinalis, E. perforans, etc.) (Lleonart, 1980, Souls- 
by, 1982) con las clamidias y de aquí la dificultad de los tr3-a- 
mientos. 

Las alteraciones anatómicas en esta asociación, cocci 
dias-clamidias suele extenderse a otros organos como el pulmón, 
hígado, riñón o sistema nervioso originando neumonitis, hepatitis 

. glomerulonefritis y meningoencefalitis, por lo que en estos casos 
se puede inducir a la confusión de la clamidiosis sin la conjuga- 
ción de las cocCidias. 

En las fases avanzadas de este proceso entérico debe- 
mos resaltar que también suele intervenir elEskherichia coli, 
complicando el proceso de asociación y dificultando el tratamien- 
to, por lo que en estos casos la mortalidad dificilmente se inte- 
rrumpe. Según Prescott (1978) señala, que el Escherichia coli 



sería uno de los agentes más importantes de diarrea en el conejo. 

Por todo ello se remarca la dificultad que en muchos 
casos se observa en el diagnóstico y en la curación de esta co- 
ccidiosis-clamidiosis. 

Podriamos pensar que al presentarse mayor número 
de animales con coccidias sea este prozoo en un gran número de 
casos el que origine el stress, pero si al mismo tiempo compara- 
mos con la gráfica no 2 podemos deducir que en periodos de clima 
frio la incidencia de esta asociación infecciosa es superior, 
lo que objetiva nuevamente a pensar en el stresamiento. 

Existe un hecho curioso y es que la incidencia de 
coccidias-clamidias son semejantes en primavera y verano y lo 
mismo sucede cuando solamente el agente etiológico infeccioso 
son las clamidias, mientras que las coccidias sin asociarse domi- 
nan en la primavera. Hechos que podrian comprobar una vez más 
de forma hipotética que la activación y desencadenamiento de la - 
infección clamidial es facilitada por cualquier forma de stress. 

RESUMEN. - 
La asociación intestinal de coccidias y clamidias 

es de interés en cunicultura, especialmente en animales de 4 
a 12 semanas, originando un proceso diarréico, que puede agravar- 
se por presentarse Escherichia coli u otros agentes bacterianos, 
Sugerimos según datos obtenidos que los coccidiw juegan un papel 
primario con respecto a las clamidias. 

Los examenes coprológicos por el método McMaster, 
las tinciones de la mucosa intestinal por el método Giemsa y 
Stamp, y el aislamiento de coccidias en cultivos (solución de 
dicromato potásico al 2%) y el de clamidias en cultivos celula- 
res (McCoy y Vero, etc. ) , desde el año 1980, demuestran que las 
coccidias y por ende las coccidiosis en nuestro territorio es 
superior a las clamidiosis. '3 

Las lesiones registradas en los conejos enfermos 
por la asociación de ambas enfermedades en el aparato digestivo 
consisten en edemas y linfagiectasia de la mucosa intestinal 
y lamina propia, con la apariencia de discretas ulceras. 

El proceso semiológico, varia considerablemente, 
pudiendo cursar desde una gama de estados intermedios en los 
que los sintomas más comunes son: heces normales, diarreas inter- 
mitentes, temperatura normal o con hipotermia, leucocitosis, 
fuerte movilización de células mononucleares y polimorfonucleares 
a nivel de la mucosa y presencia de cuerpos tóxicos en su cito- 
plasma. 



BASBERVILLE, WOOD, SEAMER, 1980.- Clostridium perfrigens type 
D enterotoxemia in rabbins. Vet. Rec. 107, 18-19. 

BLANCO LOIZELIER, 1971.- Infecciones por Bedsonias en el conejo. 
Rev. Pat. Biol. Anim. 299-362. 

BLANCO LOIZELIER y col., 1976/77.- Clamidiosis del conejo. An. 
INIA. Serie Hig. y San. Animalr.3; 127-162. 

BLANCO LOIZELIER, RUEDA ZANBRANA, 1982. - Estudio histopatológi- 
co sobre la clamidiosis del conejo. An. INIA. Serie Ganadera. 
17, 87-104. 

BLANCO LOIZELIER y col. 1985.- Estudios sobre la enteritis clami- 
dial del conejo. An. del INIA. Serie Ganadera, 14, 183-204. 

BRYDEN y col., 1980.- Rotavirus in rabbits. Vet. Rec. 99-103. 

LOLIGER y col., 1961.- Die akuten Dysenterien der Jungkaninchen. 
Dt. Tierarztl. Wschr, 26, 16-20. 

LLEONART ROCA, F., 1980.- Tratado de cunicultura. Patología e 
Higiene. 892-914, 987-989. 

PRESCOTT, 1977.- Tyzzer's Disease in rabbits in Britain. Vet. 
Rec. 10, 285-286. 

PRESCOTT, 1978.- Intestinal disorders and diarrhea in the rabbits 
Br. Vet. Rec. 10, 285-286. 

RESPALDIZA CARDEÑOSA, E., GONZALEZ HIDALGO, E., 1984.- Enzootia, 
determinación y métodos de control de coccidiosis intestinal 
de conejos. Symp. de Cuni. 175-191. 

SOULSBY, E.J.L., 1982.- Helmintis, Arthropods and Protozoa of 
domesticated animals. 657-661. 



VENTA DE REPRODUCTORES 
ALTA SELECCIÓN 

NEOZELANDES 
LEONADO DE BORGOIÚA 

CALIFORNIA 
PEQUEIÚO RUSO 

Sanidad garantizada 
Historial individual de 

productividad 

ESTAMOS PRESENTES EN LA 
I I I  MUESTRA INTERNACIONAL DE GANADO SELECTO. 

EXPOAVIGA '85 

DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 1985. 



EFICACIA DE ALGUNOS COCCIDIOSICOS EN EIMERIAS 
INTESTINALES DE CONEJOS 

E. Respaldiza Cardeñosa 
E. González Hidalgo 
INIA CRIDA-06 
Dpto. Higiene y Sanidad Animal 
Embajadores, 68 
28012 - MADRID 

En:.:e las infecciones digestivas que tan Frecuenteman 
Te afectan a los conejos en explotación. es de destacar, tanto 
Qor su incidencia como por las cuantiosas pérdidas económicas 
que origina, la coccidiosis intestinal. Esta importante enferme- 
dad parasitaria ha supuesto una grave dificultad para gran nthe 
ro de explotaciones cunícolas, en muchos casos producida poi 
no llevar a cabo un adecuado plan higiénico y sanitario. La 
forma intestinal está producida por diferentes especies de Eiv- 
rias, cuyo poder patógeno y frecuencia de distribución varía 
según las especies. La utilización regular de sustancias cocci- 
diostáticas en el pienso hace que la enfermedad curse a menudo 
de forma subclínica pero cuando lo hace de forma clínica, aguda 
o subaguda, la mortalidad y morbilidad en las explotaciones 
cunículas aumenta considerablemente, afectando de manera impor- 
tante el rendimiento zootécnico. 

Son numerosos los trabajos realizados referentes 
a la acción curativa o preventiva de diversos fármacos ante 
esta parasitosis intestinal. En este trabajo presentamos un 
estudio experimental de dos de estos fármacos en dosis de acción 
curativa: 'Wmetoprima-sulfametgxazol y sulfamerazina-sulfametz 
zina. Los tratamientos realizados hm consistido en la aplica- 
ción de cada una de estas sustancias de forma aislada, asi como 
una combinación de ambas en un número determinado de conejos 
en cada lote. 

MATERIAL Y METODOS.- 

La experiencia se llevó a cabo durante los meses 
de febrero y abril de 1985. El estudio se realizó en dos lotes 
de conejos, de raza neo-zelandesa y común, de aproximadamente 
45 días de edad a su ingreso en el laboratorio y con un peso 
medio inicial de 850 gr. 

Los animales de cada lote fueron distribuidos en 
jaulas, conteniendo cada una de ellas dos conejos, a los que 
se les aplicó el mismo tratamiento, constituyendo una unidad 
de tratamiento. De esta manera, en cada grupo se administraron 



tratamientos aislados de cada fármaco a tres unidades y a dos 
unidades se les aplicó un tratamiento combinado consistente 
en la suma de los dos productos en dosis iguales a la de los 
tratamientos aislados. Simultáneamente, se mantuvieron 4 jaulas 
con testigos: 3 con animales no inoculados y 1 con conejos inoc; 
lados sin tratar. 

Al ingreso de los animales en el laboratorio se 
realizó un control inicial coprológico, hematológico, térmico 
y ponderal. Tras una semana de adaptación se les inoculó oralme: 
te a razón de 100.000 ooquistes/Kpv, conteniendo el inóculo 
E. media (62%), E. magna (15%), E. perforans (14%) y E. irresi- 
dua (9%). 

En un periodo comprendido entre 11 y 15 días, los 
resultados coprológicos indicaron fuerte infestación por cocci- 
dios, iniciandose el tratamiento en las modalidades correspon- 
dientes. En ambos lotes se mantuvo la unidad 9 como testigos 
inoculados sin tratar. 

Los fármacos empleados fueron dos asociaciones de 
amplio espectro: 
TRAT. A.- Trimetoprima (40 mg) - Sulfametoxazol (200 mg). 
TRAT. B.- Sulfamerazina (0,25 mg) - Sulfametazina (0,25 mg). 

El tratamiento combinado (TRAT. C )  consistió en 
la aplicación simultánea de ambas asociaciones en las dosis 
indicadas. 

Para simplificación en la terminología de este traba 
jo, nos referimos siempre a los tratamientos denominandolos 
A, B y C. 

El tratamiento se efectuó en dos intervalos de 4 
y 3 días de medicación y entre ambos 3 días de descanso. A los 
13 días de terminar el tratamiento, los animales fueron sacrifi- 
cados, realizándose la necropsia de los cadáveres. 

El seguimiento de la experiencia se realizó median- 
te : 
- Análisis coprológicos en días alternos, con el fin de seguir 
las fluctuaciones cuantitativas en la eliminación de ooquistes 

- Análisis hematológicos los días correspondientes a: ingreso 
de los gazapos en el laboratorio, inóculo, primer día de tratg 
miento, descanso, final del tratamiento y sacrificio. 

- Control .de peso y temperatura cada 15 días para registrar 
la marcha pondera1 y estado físico de los animales durante 
su crecimiento. 

Los análisis coprológicos se realizaron siguiendo 
la técnica de McMaster modificada por Euzeby con iodo-mercuria- 
to potásico. Excepto en los correspondientes al día del sacrifi:- 



cio (heces del recto), los análisis se realizaron de heces toma- 
das en cada unidad, es decir, correspondientes a dos conejos 
con grado similar de infestación e idéntico tratamiento. 

En la necropsia se prestó especial interés a aque- 
llos órganos que, debido a la infestación parasita o a la apli 
cación del tratamiento o a ambas causas a la vez, pudieran res- 
tar más afectados: riñón, hígado, bazo y aparato digestivo. 

RESULTADOS.- 
El lote no 1 se mostró más sensible a la inocula- 

ción que el no 2. Sin embargo, los animales pertenecientes al 
segundo lote presentaron, ya desde su ingreso en el laboratorio, 
una carga moderada de ooquistes en las heces. Así, aunque el 
inóculo fue el mismo para ambos grupos, el día anterior a ini- 
ciarse el tratamiento, los animales pertenecientes al lote 1 
presentaron una media de ooquistes/gr de 183.000, mientras que 
en los pertenecientes al lote 2 fue de 36.000. 

- Las variaciones de peso, aunque dentro de márgenes normales 
de crecimiento, denotan una diferencia apreciable entre los 
animales enfermos y los testigos sin inocular. Los animales 
inoculados sin tratar presentaron una media mensual de creci- 
miento de 547 gr, los tratados 662 gr y los testigos blancos 
923 gr. 

La media de ganacia de peso mensual según los trata- 
mientos fue de: 

- TRATAMIENTO A: 582,68 gr. 
- TRATAMIENTO B: 687,45 gr. 
- TRATAMIENTO C: 702,5 gr. 
- No se observaron diarreas ni trastornos digestivos a lo lar- 
go de la experiencia. Unicamente los animales inoculados sin 
tratar mostraron en algunos casos, heces blandas. 

- Las oscilaciones térmicas observadas a lo largo de la experiel 
cia, tanto en los animales tratados como en los testigos, 
no se alejan de los valores normales (38,5 - 39,5oC). 

- En la necropsia realizada a los cadáveres solo se observaron 
algunas alteraciones en la mucosa intestinal de dos de los 
animales inoculados sin tratar. 
Evolución post-tratamiento: comparación de la carga ooquisti- 
ca entre el Último día del tratamiento y dos días después: 

Tratamiento A: 

En todas las unidades se produjo un descenso. En 
4 de las unidades el descenso fue entre el 75% (unidad 2, lote 
1) y el 100% (unidad 1, lote 2). Solo en la unidad 1 del lote 
1 hubo un descenso no superior al 20%. aunque ésta presentó 



ya desde el final del t-.atamiento una baja carga ooqu:s.tica. 

Tratamiento B: 

En tres de las unidades se produjo un descenso de 85% 
(u.3, 1.11, 88% (u.4.; 1.1.) y 76% (u.4 1.2). En dos unidades 
se produjo un leve aumento a 400 y 710 ooq/gr partiendo de resul- 
tados negativos el dia que finalizó el tratamiento. La unidad 
6 del lote 2 presentó un aumento de 400 a 3.050 ooq/gr. 

Tratamiento C: 

Tres de las unidades presentaron un descenso en su 
carga ooquística del 90.5%, 89.7% y 92.5%. La unidad 8 del 1oi:e 
1 elevó liget-amente su carga pasando de ~esultado negativo a 
600 ooq/g;-. 

Día de la necropsia (heces del recto) 

Animales 

( 2 negativo 
Trat. A ( 2 < 1 .O00 

( 5 Entre 1.000 y 10.000 

( 3 Negativo 
Trat. B ( 5 4 1.000 

( 4  Entre 1.000 y 10.000 

( 2 Negativo 

Trat. C ( 2  
( 2 

< i.000 
Entre 1.000 y 10.000 

- En relación al día anterior a iniciarse el tratamiento y consb- 
derando los resultados de este dia como individuales las heces 
tomadas del recto el día de la necropsia mostraron los siguien- 
tes porcentajes; 

Tratamiento A: Descenso de la carga ooquística entre 94% (cone- 
jo 29. u.1, 1.2) y el 100%. 

Tratamiento B: Descenso superior al 92% en todos los conejos ex 
cepto en el nQ 2, u.6, 1.2 que descendió solo un 36% su carga 



ooquística inicial. 
Tratamiento C: descenso superior al 80% en 6 de los conejos. 
En los pertenecientes a la unidad 7 del lote 2, solo se obtuvo 
una disminución del 29 y 54%. 

DISCUSION 

La eficacia de los diferentes compuestos farmacológi- 
cos utilizados en cunicultura con fines terapeúticos para comba- 
tir la coccidiosis intestinal, se ve con frecuencia disminuida 
dada la resistencia que adquieren las distintas especies de Eime- 
rias ante sus principios activos. Sin embargo son muchas las 
sustancias de amplio espectro quimioterápico capaces de reducir 
el curso agudo de la enfermedad, disminuyendo la carga ooquistica 
de los animales enfermos y manteniendo esta en tasas que podria 
mos considerar no nocivas. Como consecuencia, a menudo la enfermz 
dad se presenta de forma subclínica, con tasas moderadas de infes 
tación, y no por ello menos importantes para las explotaciones 
cunículas puesto que presenta una pérdida apreciable en la ganan- 
cia de peso de los animales, así como un riesgo permamente de 
resurgimiento a la forma aguda cuando el animal se debilita o 
cuando las condiciones higiénicas y sanitarias no son las adecua- 
das. (1,2,3,4 y 5) 

El estudio experimental de las asociaciones trimeto- 
prima-sulfametoxazol y sulfamerazina-sulfametazina aplicadas 
de forma aislada pone de manifiesto una acción terapeútica duran- 
te su aplicación y coccidiostática en el periodo post-tratamien- 
to. En ambos casos se ha observado un descenso importante en 
la carga ooquistica en relación al grado de infestación inicial, 
pero este descenso sufre fluctuaciones a lo largo del tratamien- 
to. Así, los animales del lote 2 presentaron un aumento en la 
eliminación de ooquistes durante la fase de descanso y los perte- 
necientes al lote 1 al finalizar el tratamiento para ambos fárma- 
co~. Su aplicación simultánea produjo un descenso considerable 
durante el periodo de tratamiento pero cuando los animales fueron 
sacrificados sus heces contenían tasas ooquisticas elevadas. 

Estas fluctuaciones se presentan coordinadas entre 
los animales de un mismo lote pero no parecen estar condicionados, 
en este caso, con los diferentes periodos de tratamiento. Este 
hecho indica que la eliminación de Eimerias no solo esta condicio 
nada al efecto del fármaco aplicado, sino también y fundamental- 
mente al momento del ciclo biológico en que se encuentra el pa- 
rásito y por tanto a la especie de Eimeria que predomina en la 
infestación. 
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CONCLUSIONES. 

- L ~ S  asociaciones farmacológicas trimetoprima-sulfametoxazol 
y sulfamerazina sulfamelazina, aplicadas de forma aislada a 
animales con fuerte infestación de Eimerias han mostrado gran 
eficacia coccidiostática, produciendo un descenso apt-eciable 
y continuado a lo largo de los tratamientos realizaados y man- 
teniéndose cargas ooquísticas moderadas después de la aplica- 
ción de d;chos fármacos. 

- Aplicación simultánea de estos dos productos en un mismo indi- 
viduo ha resultado eficaz para contener la fnfestación durante 
el periodo del tratamiento pero no así posteriormente ya que 
a partir del 2 0  día post-tratamiento se produce un aumento 
considerable de la carga ooquística en los animales tratados. 

- Según los resultados obtenidos en los análisis hematológicos 
y necropsia. las asociaciones trimetoprima-sulfametoxazol y 
sulfamerazina-sulfametazina resultan inócuas en las dosis apli- 
cadas. 

RESUMEN - 
Durante los meses de febrero y abril de 1985. hemos 

experimentado la eficacia de distin .os tratamientos farmacolo- 
ficos contra la coccidiosis intestinal del conejo. Un total 
de 32 conejos distribuidos en dos lotes, fueron tratados des- 
pués de previa inoculación a razón de 100.000 ooquistes/Kg 
p.v. Simultáneamente se mantuvieron como testigos inoculados 
sin tratar y testigos libres de eimerias. un total de 9 conejos 
en cada lote. Los fármacos empleados fueron asociación trimeto- 
prima-sulfametoxazol y asociación sulfamerazina- sulfametazina. 
El tratamiento fue aplicado en dos fases, una primera de 4 
días, un descanso de 3 días y una segunda de 3 días, tras la 
cual los animales fueron sacrificados, realizándose la necrop- 
sia de los cadáveres. Igualmente se realizaron análisis periódi 
cos hematológicos y coprológicos, así como un control de peso 
y temperatura. 

El inóculo empleado contenia E. media (62%). E. magna 
(15%). E. perforans (14%) y E. irresidua (9%). 

A la vista de los resultados obtenidos. se observa 
una notable eficacia de estos productos frente a la parasitosis 
intestinal. coccidiana, tanto en tratamientos aislados como 
en tratamientos resultantes de la combinación entre ellos. 
Así se han obtenido resultados de menor eficacia en la mezcla 
de las asociaciones trimetoprima-sulfametoxazol y sulfamerazi- 
na-sulfametazina, en comparación con los tratamientos aislados. 
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DERMATOFITOSIS DEL CONEJO DOMESTICO. 

ENSAYO?; CLINICOS CON ENILCOISAZOL. 

*Serv.cunicola., COEENA-NANTA, Reus. 
Dpto. Microbiología, Fa,c. Veterinaria, 
Madrid. 

Introducción 

La producción cunícola española conoce en la ac-- 
tualidad diversas dificultades a nivel zoot6cnico 
y sanitario que impiden, en la mayoría de los ca- 
sos, obtener una rentabilidad óptima. Segun diver 
sas fuentes de informaciqn la productividad numd- 
rica se sitirxa en torno a los 30-35 gazapos vendi- 
dos por hueco de hembra. y año, lo cual es notable 
mente inferior al potencial real de las explotacig 
nes cunícolas. 

Desde un punto de vista sanitario algunos proce- 
sos determinax perjuicios directos en la economía 
cunfcola (aortalidad, decomisos, subfecundidad, = 
esterilidad...), mientras que otros ocasionan da- 
nos indirectos, tambien de gran magnitud (menor = 
velocidad de crecimiento y aumento del índice de= 
transformación, menor homogeneidad de canales...), 
aunque de dificil cuantificación objetiva (~osell, 
1983) . 
En nuestra opinión las enfermedades de la piel -- 



ocupan un lugar secundario con respecto a le pato- 
logía digestiva, respiratoria o reproductiva, sien 
do este hecho confirmado por otros autores (~assols 
1984). En diversas ocasiones se pueden detectar a,L 
teraciones de origen b~cteriano (~seudomoniasis y 
Estafilococias cutáneas, ...) o parasitario (Sarnas 
infestación por pulgas...); sin embargo las ~erma' 
tomicosis ocupan un lugar más destacado. De ellas 
las Dermatofitosis (Tiñas) son quiz6,s las más cono 
cidas en patología cunicola. Han adquirido en la = 
actualidad un protagonismo sorprendente en las --- 
graajas comerciales, lo que implica repercusiones 
zoonósicas, sanitarias y económicas. En el cuadro 
nQ 1 se resunen diversos datos epidemiológicos al 
respecto. 

PERIODO NQGRANJAS NQ VISITAS NQ POSITIVAS 

Cuadro nQ 1. Granjas muestreadas durante dos años. 
Casos de diagnóstico en el primer periodo (~osell 
et Al, 1984) y del 1/X/84 al 1/X/85, original. 

De las 80 y 73 granjas que resultaron afectadas 
de Tiña (lo y 20 año respectivamente), algunas te- 
nian uca morbilidad inferior a un 10% de los gaza- 
pos destetados, mientras que en otras superaba un 
80-90% de los individuos. En el primer caso la si- 
tuación no deja de ser preocupante, dado que la e; 



f ermedad puede difundirse coi? f r.cil-ida6 a par2¿ir de 
algunos individuos afectados. 

La via de contaglo habitual puede ser a través de 
un reproductor: a) enfermo, con lesiones poco mani- 
fiestas (región de la nuca, orejas, abdómen). b)p% 
tador asintodtico. En el caso ie uas, con- ja, lo. 
gazapos se verán afectaros s trevés'del idd ?i - 
las conaiciones de tenperaturs, humedad y ceyeccio- 
nes son apropiadas, mostrando, en algunou casos, - * 
alopecias en la cuarta, semana de vida. Estas lesio - 
nes persisten o se van extendiendo a lo lmgo de 
los 2 primeros meses de vida, edad en la que uri c.)- 
nejo tiene una mayor sensibilidad (~anks,1967). Por 
ésto, en un cebadero la multiplicaci61; 6e los den- 
tofitos es mucho más r6ai.d~. que e # la ilaterniic?d. 
Ello da lugar a una gran frecuencir en el coni.: g i o  
horizontal ( e n t r e   lo^ gasapos), tal forma que 
aparezcan las primeras lesiones a partir de los 15 
dias o incluso al final .del periodo del cebo. Al- 
rededor de los 3 meses los casos menos severos sue- 
len mostrar una curación clínica espontánea (Kral, 
1955), aunque en ocasiones persiste en hembras pri 
mí paras. 

Las princi~:-iJt:s  consecuencia.^ de la tiña empiezan 
por un posible contrgio del cuidante, de a,cuerdo 
con otros autores(Ramos, 1983;Vilanova,1951;S,ili, 
1981). Desde la óntica sanitaria cabe sefíalar la 

Reglamentación t4cnic)-sanitaria de mataderos de cc 
nejos, salas de despiece, j.i~(ii~.tria,lización, alma- 
ct: t.1 i iento , conservacibn, distribución y comerciali 
zación de sic carnes. Real Decreto 1915/1984 de 26- 
de Septiembre, B.O.E. no260 díl 30 de Gctubre de 
1984. En su articulo 23 considera las tiñas como de - 
comiso totcl. También en vigor aunque ~ 6 1 0  en el 
6,mbito de la comunidad cat~lena, existe um. norrfla- 



tiv, para las granjas Ce scnidad coi~trolada Y/O 
com~robada, publicadzs en la resolución del 24 de 
Octubre de 1934, n.0.G. 129 434 del 9 de Noviembre 
de 1984, g que exige la eusencia de dermatofitosis 
natbge~ias. 

En la a,ctualidad nuevos fárm~cos se han añe6ido a 
los diversos antifdngicos naturales o de sintesis 
ya conocidos. En base a la eficacia y escasa toxi 
cidad descrit:l,s, hemos escogido el EnilconazoT y 
cuya d-enominación es Imaverol. Con 61 hemos trata - 
do diversos casos graves de tiña en cebaderos de 
conejos, que son el objeto de este trabajo. 

Material y mdtodos 

Granja estudiadas. Tipo de poblaciones y razas 
empleadas. 

En el periodo comprendido entre Marzo de 1984 y - 
Septiembre de 1985 hemos llevado a cabo ensayos - 
clinicos en 8 explotaciones de la zona catalano- 
aragonesa (cuadro 2.) . 
La mayorfa de los reproductores era de raz; Neoze - 
landés blanco, California e hibrido comerciaal. En 
tocas las granjas se trataron diversos lotes de - 
gazapos, con un total de animales de 6.882 indivi 
duos de edades comprendidas entre los 30 y 50 dias. 

Estudio micológico. 

En todas las granjas procedimos a una recogida de 



muestras de pelo en gazapos de engorde y hembras 
afectadas. Posteriormente se envizron en lotes se 
manales al la,boratorio para s.11 estudio e identifi 
cación y confirmación del dia.gn6stico. La metodo- 

logia descrita es la misma que en otros trabejos 
(Ramos et Al., 1983) . 
Estudio clínico en maternidad y cebadero. 

En maternidad se examinaron los reproductores y - 
en especial,/aquellos casos en que a trav6s de una 
identificación apropiada, se conocfa el origen de 
una camada enferma. En cebadero se observó el n6- 
mero, distribución de las lesiones y edad de los 
gazapos. 

Ensayos realizados. 

Nuestras indicaciones terap4uticas consistieron - 
en la aplicación de pulverizaciones al 2 5 ,  dos ve 
ces por semana, durante las dos semanas posterio- 
res al destete. 

Lotes de animales y tiempo de experimentación. 

En las granjas no1 y 2 (cuadro 2) se ensayaxon has 
ta 6 y 8 aplicaciones. Al mismo tiempo se estable- 
cieron lotes testigo, comparandose la evolución - 
clínica y pondera1 de ambos grupos. 

En la granja no1 se estudiaron diversos lotes a - 
los que se aplicó el tratamiento en forma de baño, 
dadala gravedad y persistencia de alopecias y ulce 
raciones,en la región plantar de las extremidades 
posteriores. 



GRANJAS 

n Ql 

no 2 

nQ 3 

nQ4 

nQ5 

nQ6 

nQ7 

PROVINCIAS 

LLeida - 

Lleida 

Zaragoza 

Barcelona 

Tarragona 

Tarragona 

Teniel 

NQ GAZAFOS 
NQ CONEJAS I'RATADOS PERIODO NQ DE VISITAS 

no 8 Girona 220 - ~ulio-~ept ./85 2 .- - 
6 1620 6882 2 8 

Cuadro nQ2. Caracterfsticas de las granjas y periodo de muestreo.Origine1 



En todos los casos se observó la influencia de los 
tratamientos sobre la aparición de trastornos res- 
piratorios. 

Resultados y discusión 

En las ocho explotaciones el agente etiológico - 
aislado fue Trichophyton mentagrophytes, resulta- 
do que coincide con un muestre0 más amplio (90 -- 
granjas afectadaa'en 2 años de estudio), en el que 
se aisló el mismo dermatofito en un 95$ de los cs 
sos (Rosell et Al., 1984 y datos no publicados). 

El medio de cultivo óptimo fue el Dermatophyte -- 
Test Mediwn (DTM), ya que pdimos obtener results 
dos concluyentes a partir de los 4 dias de incuba - 
ción. 

En la maternidad el examen de conejas cuxas cama- 
das manifestaron posteriormente tiña, nos permitió 
observar ejemplares sin lesiones clfnicas y otros 
pequeñas áreas alop4cicas, eczematosas o costro-- 
sas. En un lote de 34 conejas pudimos observar: 

-15 ejemplares con lesiones en la oreja, 
- 4 en la nuca, 
- 4 en el hocico, 
- 2 en el párpado y 
- 5 en la región abdominal. 

Segun nuestro, criterio, la identificación de cama 
das enfermas en las granjas afectadas, permite e 
tectar Las conejas portadoras. En caso de reinci- 
dir son eliminadas. En el caso de que los gazapos 
muestren lesiones antes del destete, las conejas 



s e  e l i m i n a r a n  a l a  p-imer?.. 

En e l  cebaaero  l a  a io rb i l id sd  y ex te i i s ión  de las  - 
l e s i o n e s  -6iene un  náximo e n  t o r n o  a l o s  45-50 d i a s  
d a t o  que c o i n c i d e  con l o s  r e s u l t a d o s  de Kuznetsova 
1976,  e n  una e x p l o t a c i ó n  a f e c t a d a  de Microsporum 
gypsewn. En l a  enfermedad n a t u r a l ,  a p a r t i r  de e s a  
edzd a lgunos  animales  mues-Lran un c rec imien to  d e l  
pe lo .  

Las p r i n c i p a l e s  consecuencias  económicas observa-  
&as por  n o s o t r o s  son ,  un r e t r a s o  nota.ble e n  l a  ve- 
l o c i d a d  de crec imiento ,  a s i  como un incremento  d e l  
n o r c e n t ~ j e  de gazapos c l a s i f i c a d o s  como segundas ,  
debido a l  peso- y a l  menor r end imien to  ca i ia l .  E s t e  
liecho e s  más s i g n i f i c a t i v o  cuando he,iios observa60 
"mal de p a t a s "  en gazanos ,  a p r r t i r  de l e s i o n e s  t i  
ñosas .  (Cuadro nQ3)  . 

N Q  GAZAPOS EPOCA NACIM.  EDAD PESO 

7 30/12/83 73d. 1 , 3 2 8  Kg. 
5 26/12/83 77 1 ,370  
5 26/12/83 77 1 , 6 0 0  
6 26/12/83 7 7 1 , 5 4 1  

10 17/ 1/84 6 9 1,600 

Cuadro N Q 3  .Gazanos con @'mal de p a t a s "  e n  l a  gran-  
j a  no 1. O r i g i n a l .  

En a l g u n a  de d i c h a s  cnmacias l o s  ~ a á s  afecta-dos po- 
d í a n  p e s a r  1,O-1,3 Kg., m i e n t r a s  que l o s  menos -- 
afec tc .dos  seseban  1 , 4 -  1 , 7  Kg a l o s  77 d i a s  (. . .) . 



Evolución clínica de grupos tratados g testigos. 

En los lotes tratados hemos observado una mejoría 
entre la 2 8  y 38  aplicación, siendo suficientes - 
los 4 tratamientos para conseguir la curación cli 
nica en un porcentaje superior a un 90%. En nues- 
tro trabajo hemos observado una cierta persisten- 
cia de lesiones en el borde posterior de la oreja 
y nuca de algunos ga~apos, pero nunca en grandes 
superficies corporales. 

De forma especial la pulverización se mostró inefi 
caz en el tratamiento de las lesiones podales, por 
lo que nos pareció lógica la aplicación mediante - 
baño e inmersión de las extremidades. 

En el caso de pulverizar la solución al 2% sobre - 
los animales, 10 litros de solución sirven para 
500- 600 gazapos, mientras que en baño sólo sirve 
para la mitad. 

La eficacia ,del baño sobre las lesiones de las pa 
tas es notable. En nuestro caso la mortalidad es 
similar con respecto a los tratados con pulveriza - 
cienes o los testigos. (Cuadro 4) . 
CRITERIO No DE GAZAPOS MORTALIDAD 

Lote testigo 50 fi 
Lote pulverización 50 $ 
Lote con baños 50 $ 

Cuadro No 4. Granja nQ 1. Mortalidad en lotes trzt - 
tados y testigo. Original. 

Es evidente que en esta explotación la mortalidad 
ai los gazapos destetados era excesim y por cau-- 



sas diversas (enteritis-diarrea, complejo respi- 
torio). En otras explotaciones con mortalidad den 
tro de los limites (menos de un lo'$), en cualquier 
eC trcrtameuto 
casoves beneficioso dado que la. tiña puede predi2 
poner a la aparición de otros procesos (mal de pa 
tas en gazapos, heridas y abcesos, enteritis...). 

Con respecto a la ganancia de peso de gazapos t- 
tados,y testigos, el cuadro no 5 muestra los si-- 
giuentes resultados : 

CRITERIO GAZAPOS DESTETE-PESO TRATAM. EDAD-PESO 

Tratados 20 fi 30/5/84 0,620 3veces 50d. 1,280 
Testigos 18 $ 28/5/84 0,615 50 1,128 
Tratados 19 $ 17/6/84 0,840 4 69 2,085 
Testigos 20 $ It It 0,888 4 69 2;015 

Cuadro no 5. Evolución pondera1 de tratados y te2 
tigos. Granja no 2. Original. 

Si bien el número de repeticiones sobre estos re- 
sultados debe ser más amplio, es suficiente una - 
ligera ganancia de peso con respecto a los testi- 
gos, para obtener una relación coste tratamiento/ 
beneficio satisfactoria. 

Conclusiones 

En este trabajo observamos la utilidad del trata- 
miento con ENILCONAZOL aplicado en solución al 2% 
por vía tópica, en baños o pulverizaciones, segun 
la gravedad de los casos. 
Cuatro aplicaciones al destete bastan para obtener 
una curación clinica total en un 9@ de los casos 



y parcial en el resto, en función del tipo de ex- 
plotación y rigurosidad en la forma del tratanien 
to. 
Recomendamos así mismo su aplicación hasta un mes 
despuds de la aparición de los últimos gazapos -- 
afectados, con el fin de evitar la posibi1id:id de 
reinfecciones y de contagio horizontal en un cebz 
dero . 
Cuando el tratamiento va acompañado de una impor- 
tante serie de medidas (eliminación de reproductg 
res enfermos y portadores, azufre en nido, desin- 
fección...), la enfermedad puede controlarse, en 
el mejor de los casos, entre iin mes y medio a dos 
meses más tarde . 

Re sumen. 

.El ENILCONAZOL tiene una buena acción terapdutica. 
sobre la dermatofitosis'(tiña) en explotaciones 
cunicolas afectadas. La pulverización de gazapos 
destetados 2 veces por semana, las dos primeras 
semanas, es suficiente para obtener la recupera- 
ción total de más de un 90$ de enfermos. 

Good therapeutic action of ENILCONAZOL was seen 
w'ith local therapy of naturally occurring derma- 
tophytosis (ringworm) in rabbitries. Spraying of 
.weaned rabbits twice weekl'y for two weeks led to 
recovery up to 9096 of sick animals. 

NOTA. ESTE trabajo está incluido en el proyecto: 
wDermatomicosis del conejo domdstico: diagnóstico, 
profilaxis y tratamiento" de la Comisión Asesora 
de investigacibn Cientifica y Tdcnica. 
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1. INTRODUCCION 

Desde l a  pub1 i c a c i ó n  "Panorama económico de 1 a cun icu l  t u -  

r a  española", que realizamos en 1901 venimos i n s i s t i e n d o  en l a  escasa 

f i a b i l i d a d  de l a  información que se dispone en es te  subsector por r a -  

zones in t r ínsecas  a l  mismo - m u l t i t u d  de explotaciones pequeñas, esc? 

so asociacionismo, c i c l o  de producción cor to ,  animal de escaso tamaño, 

comerc ia l izac ión dispersa, e tc .  - y por l a s  d is to rs iones  que sobre 

aquel la  crean de manera intencionada o no, l a s  empresas comerciales 

que de alguna manera dependen económicamente de l a  misma. 

Seguimos convencidos de que s i n  una in formación f ided igna  

de l o  que acontece en l a  c u n i c u l t u r a  española d i f í c i l m e n t e  podrá des? 

r r o l l a r s e  esta a c t i v i d a d  sobre bases só l idas  de manera que pueda ad- 

q u i r i r  l a  impor tanc ia que t i e n e  en Francia o I t a l i a .  

La apar i c ión  en 1983 de l a  encuesta nacional sobre cun i -  

c u l t u r a  para l o s  años 1980-81 rea l i zada  por e l  M i n i s t e r i o  de Agr i cu l -  

tura,  pesca y Alimentación (MAPA), y, más recientemente en 1984, l a  

encuesta sobre presupuestos f a m i l i a r e s  para e l  mismo período, l l evada  

a cabo por e l  I n s t i t u t o  Nacional de Es tad ís t i ca  (INE), apor ta una l u z  

determinante a l  conocimiento de unos aspectos de l a  c u n i c u l t u r a  hasta 

e l  momento mal conocidos por  l a  Admin is t rac ión y l o s  p ro fes iona les  del  

subsector: l a  producción y e l  consumo de carne de conejo. 

Los autores de l a  presente coiiiunicación anal izan l a s  ca- 

r a c t e r i s t i c a s  del  consumo de l a  carne de conejo, pa r t iendo  de l o s  es- 

tud ios  que se han l l evado  a cabo desde 1981 e integrando l a  in'formación 

-179 . 
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citada precedentemente. La producción no ha sido tratada,  ya que par: 

ce inminente l a  publicación por parte del MAPA de l a  segunda encuesta 
nacional sobre cunicultura que se  espera aporte una más r e c i e n t e i n -  

formación sobre e s t e  tema. 

2. EL CONSUMO MEDIO 

En el  anál is is  que llevamos a cabo en 1981 sobre e l  consu - 
no se  puso en evidencia l a  sobreestiinación del mismo por el  MAPA, cu- 

ya magnitud (3 '1  Kg porcabeza y año para los  años 78-79) debía consi- 
derarse como un  l ímite superior. Aunque l a  cuantificación por difere; 

t e s  vías daba resultados contradictorios, avanzábamos para 1979 un 

consumo medio anual per cápita en torno a los 2 ' 5  Kg. 

En l a  ci tada encuesta del MAPA se  llegaba a una produc- 
1 ción de carne de 98.000 Tni, estimación realizada a pa r t i r  del consu- 

mo de pienso y del censo general ganadero de-marzo 1982, cantidad in- 

fer ior  en 30.000 Tm a l a  f ac i l i t ada  por el  MAPA en los anuarios de e? 
tadís t ica  agraria, ( tabla  1 ) .  

En el  anál is is  que sobre los resultados de l a  ci tada en- 
cuesta realizamos en 1984, en el  11 Curso de Cunicultura desarrollado 

en l a  ETSIA de Valencia, indicábariios que l a  estimación realizada nos 

parecía todavía optiriiista por c ier tos  coeficientes técnicos u t i l i za -  

dos, a s í ,  por ejemplo, el índice de transformación medio enipleado 

- 3'91 - resul ta  bajo a nuestro juicio. 

Partiendo de !a estimación de producción de pienso f ac i -  

l i tada  en dicha encuesta ( tabla  Z ) ,  y utilizando un.índice de trans- 
formación de 5, llegábamos a una producción cárnica de 55.110 Tm. 

'para l a  carne de conejo, producción y consumo son término; equiva- 

lentes,  ya que los saldos del Comercio Exterior y e l  de los stocks 
in ter  anuaJes son deipreci ables con re1 ación a 1 a producción. 



TABLA 1 

CARNE SACRIFICADA ( 1 ) 

OVINO CONEJO TOTAL CARNE 

1.942.257 

1.889.324 

2.008.011 

2.162.470 

2.213.360 

2.332.825 

2.445.322 

2.600.989 

2.668.087 

Fuente: Anuarios de E s t a d í s t i c a  Agraria. Años 1975-82. Secretar ía  Ge - 
nera l  Técnica. W A g r i c u l t u r a .  

(1 )  Unidad: Troj 

( 2 )  97.776 Tin según l a  encueta c i tada .  Misma fuente. 



TABLA 2 

PRODUCCION DE PIENSOS COMPUESTOS (1) 

OVINO Y 
CAPRINO CONEJO 

TOTAL 
PIENSO 

5.405.120 

6.684.795 

7.426.868 

8.885.073 

10.474.704 

11.232.079 

13.141.596 

13.189.719 

Fuente: Anuarios de Es tad ís t i ca  Agrar ia .  Años 1975-82. Secretar ía  Ge- 

nera l  Técnica. M q g r i c u l t u r a .  

(1 )  Unidad: Tn 

(2 )  501.345 según encuesta nacional sobre cun icu l tu ra .  Años 80-81. 

Misma fuente. 

(3 )  Cantidad i n s ó l i t a .  Según datos de l a  encuenta 83-84, amablemente 

o f rec idos  por l a  Secretar ía  General Técnica de l  HAPA, para e l  82 

se l l egaba  a una producción de 483.353 Tm. 



Añadiendo a es ta  producción un 30% de carne producida a p a r t i r  de f o -  

r r a j e s ,  y l a  producción de carne a p a r t i r  de l a s  hembras de deshecho. 

obteníaiiios una producción de carne de 75.000 Tm que representa un c o ~  

sumo anual per c a p i t a  de 2 Kg. 

A p a r t i r  de l  censo general ganadero de marzo de 1982, y 

suponiendo un número de gazapos vendidos por hembra reproductora de 
2 30 gazapos, con un peso medio canal de 1 ' 2  Kg 1 legábamos a una pro-  

ducción cárn ica  de 85.000 Tm equiva lente a un consumo anual per cap i -  

t a  de 2'25 Kg. 

Todo l o  cual  nos hacía l l e g a r  a l a  conclus ión de que con 

l a  información d isponib le ,  e l  consumo anual per  c á p i t a  se s i tuaba en t o r  - 
no a l o s  2 Kg n i v e l  i n f e r i o r  a l  que indicábamos en 1981. 

Dando más peso a l o s  defectos de l a  encuesta que a sus ic 
dudables ac ie r tos ,  e l  MAPA consideró oportuno segui r  manteniendo sus 

c i f r a s  de producción, como puede observarse en l a  t a b l a  1. Por d i f e -  

rentes razones, buena p a r t e  de l o s  autores que escr iben sobre estos 

temas s igu ie ron  manejando, s i n  ninguna duda aparente, l a s  c i f r a s  so- 

breevaluadas, s i n  hacer mención a su escasa f i a b i l i d a d ,  ver a este 

respecto l a s  par t i c ipac iones  de l o s  symposios de c u n i c u l t u r a  de l o s  

años 1983 y 1984 y del  Congreso Mundial de Roma (1984). 

En l a  encuesta de presupuesto f a m i l i a r e s  de l  INE para d i  - 

cho período, cuyos resul tados suelen ser bastantes f i a b l e s  por e l  n i -  

ve l  técn ico  y l a  exper ienc ia de l  organismo que l a  l l e v a  a cabo, se 

obt iene un consumo de 83.000 Tni, l o  que representa por cabeza y año 

2'23 Kg. Estas cant idades son de l  misno orden de magnitud que l a s  que 

obteníamos a p a r t i r  de l a  encuesta del  MAPA y d e l  censo general gana- 

' ~ s t a  c i f r a  l a  toniábamos teniendo en cuenta l o s  resu l tados  de l a  ges- 

t i ó n  de explotaciones que estaban obteniendo e l  SEA de Valencia, y 

l o s  Serv ic ios  Técnicos de l a  Genera l i ta t  de Cataluna. 



dero de marzo de 1982. Todo l o  expuesto precedentemente nos permi te 

c o n c l u i r  que l a s  c i f r a s  indicadas por e l  MAPA en sus anuarios están 
3 sobreevaluadas en cas i  un 50% para e l  período 80-81 . 

Analizando l a  c i f r a  de consumo de ovino en l a  encuesta 

de l  INE, ( t a b l a  3 )  se constata que es práct icamente e l  doble que l a  

de conejos, (4 '14  Kg por cabeza y año), mientras que una creencia, 

muy arraigada en l o s  medios cunícolas, equipara ambas producciones y 

consumos tomando como bases 1 as es tad ís t i cas  de l  MAPA. Así, García, 

A.R. (1982) ind icaba que en 1981 t a n t o  l a  producción como e l  consumo 

de conejo habían práct icamente alcanzado a l a  de ovino. 

3. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL COIMIMO 

E l  a n á l i s i s  de l a  d i s t r i b u c i ó n  de l  consumo per c á p i t a  y 

t o t a l  por p rov inc ias  y comunidades autonómicas, pone en ev idencia que 

e l  consumo medio española de carne de conejo es una v a r i a b l e  que ex- 

p l i c a  pobremente e l  consumo de es ta  carne. 

Lo pr imero que sorprende ante l a s  c i f r a s  de l a  t a b l a  3, 

es l a  ex is tenc ia  de una enorme heterogeneidad en l o s  consumos per cá- 

p i t a  de l a s  d i f e r e n t e s  prov inc ias,  que o s c i l a n  e n t r e  l o s  8 ' 4  Kg de Te 

r u e l  y 7 ' 6  Kg de Cuenca y l o s  práct icamente nulos de l a s  p rov inc ias  

andaluzas de Huelva, S e v i l l a  y Cádiz, y que, s i n  embargo, son menos 

marcados que l o s  de o t ras  carnes, por ejemplo l a  de ov ino que i n c l u í -  

mos como re fe renc ia .  A t í t u l o  anecdótico sañalarnos que no son l o s  ca- 

ta lanes y valencianos l o s  mayores consumidores, como se venía d i c i e t  

do hasta ahora, s ino  l o s  turo lenses y conquenses. 

3 ~ n  ningún caso debe tomarse es te  a n á l i s i s  cono una c r í t i c a  a l o s  f u n  - 

c ionar ios  de l  MAPA que se ocupan de l o s  aspectos c i tados.  Con e l l o s  

hemos ten ido  m ú l t i p l e s  contactos t a n t o  en l a  C.V.  cono en Madrid y 

siempre hemos contado con su colaboración. La rdayoría son conscien- 

t e s  de l a  b a j a  f i a b i l i d a d  de l a s  es tad ís t i cas  c i tadas  y de ahí su in 
te rés  en que se r e a l i c e n  l a s  encuestas b ienales.  



TABLA 3 

Consumo de carne de conejo y ov ino por prov inc ia*  

Prov inc ia  

Teruel 
Cuenca 
Lér ida 
Huesca 
Caste l lón  
Murcia 
Tarragona 
Palenci a 
Gerona 
Albacete 
Lugo 
Burgos 
A l i can te  
Zamora 
Zaragoza 
Barcelona 
Navarra 
Sori  a 
Valencia 
Granada 

Prov inc ia  

27 Baleares 
28 Jaén 
29 Guipúzcoa 
30 Vizca!a 
31 Al iser ia 
32 Sta. Cruz de Teneri fe 
33 Guadalajara 
34 Pontevedra 
35 La Coruña 
36 Toledo 
37 Córdoba 
38 Oviedo 
39 Madrid 
40 Santander 
41 Salainanca 
42 A v i l a  
43 Málaga 
44 Badajoz 
45 Ceuta-Me1 i 11 a 
46 Cáceres - - - - . - - 

Orense 2 '66 3 '75 47 Ciudad Real 
Va l l ado l i d  2'50 2 '73 48 Cádiz 
La R i o j a  2'41 16'21 49 S e v i l l a  
Al ava 2 '39 5'76 50 Las Palmas 

25 Segovia 2'30 14'70 51 Huelva - . .  
26 León 2 '29 4'48 TOTAL NACIONAL 2 '23 4'14 
* ~ ñ o  1980-81 
( a l  Carne de conejo Kglpersona 
(b) Carne de ov ino Kg/persona 
Fte.: Elaboración prop ia  a p a r t i r  de "Las Encuestas depresupuestos Fami l ia res"  Tono 111 "El consumo de alimentos, bebidas y taba- 

cos en cant idades f l s i c a s "  INE 1984, Madrid. 



En l a  cuar t i la  de mayor consumo, ver mapa 1, nos encont- 
mos con 10 provincias, entre l a s  que se encuentran algunas considera- 
das tradicionalmente como grandes consur,iidoras, caso de l a s  3 provin- 

c i a s  catalanas, Teruel ocastellón y otras cuya inclusión es sorpren- 

dente, caso de Cuencao Palencia. Los mayores consumos per cápita se  
dan, pues, en el  Nordesie y Sureste, con l a  chocante excepción de Pa- 

lencia. Todo parece como s i  el  consumo se fuera extendiendo de Este a 

Oeste a pa r t i r  de los núcleos tradicionales de consumo: Cataluña, Co- 
munidad Valenciana, Murcia y Aragón. 

Entre las  provincias de menor consumo se  encuentran l a s  
ya referidas andaluzas, Las Palmas, Extremadura, Salamanca, l a s  pro- 

vincias gallegas: La Coruña y Pontevedra, Asturias y Cantabria y sor-  

prendentemente Madrid, lo que no encaja con el  peso que cor~~ercialnen- 

t e  posee. En Francia ocurre algo semejante con el  MIN de Runjis (Cu-  

niculture, 85).  

En dicho país, s in embargo, los mayores consumos per cáp l  
t a  se dan en e l  Oeste y Suroeste, consumiéndose l a s  mayores cantida- 

des en el  Norte y en l a  región parisina (I.N.S.E.E. 1980). 

Las causas de es tas  diferencias del consumo son h i s tó r i -  

cas, habiéndose creado a lo  largo de tiempo por una interacción pro- 
ducción-consuno que en los últimos años se ha transformado, dando pa- 

so a un  sector industrial-comercial que es e l  que presiona sobre e l  

consumo a través esencialmente de los nuevos canales comerciales. 

El consumo to ta l  se  concentra en unas pocas Comunidades 

Autonómicas ( tabla  4 y napa 2 )  destacando por encima de todas Catalu- 

ña, que consume cerca del 30% del t o t a l ,  seguida a gran distancia por 

l a  Comunidad Valenciana. Ambas Comunidades absorben en torno al  46% 

de l a  carne de conejo consumida en España. En un tercer  nivel nos en- 

contramos con 1 as Comunidades de Casti 11 a-León, Anda1 ucía y Aragón, 

que conjuntamente con l a s  anteriores consufiien los 2/3 del t o t a l .  

En el  extremo opuesto se sitúan 7 Comunidades, l a s  que 

ocupan los  últimos lugares en l a  tabla 4 a part irde Navarra, que re 





TABLA 4 

Consumo de carne de conejo por  Comunidades ~ u t ó n o m a s ~  

Comunidad Consumo Cantidad % sobre 1 de l  % sobre 
Autónoma per c á p i t a  Tota l  Tm. cant idad % hembrasb 

t o t a l  t o t a l e s  

Cata1 uña 4'02 23.612 28 '6  28 '8  

Com. Valenciana 3'89 14.047 17 45'6 6 ' 4  

Cast i  11 a-León 

Anda1 u c i a  

Aragón 

Murci a 

G a l i c i a  

Madrid 

Cas t i l l a -La  Mancha 

País Vasco 

Navarra 

Baleares 

Astur ias 

Canarias 

La R i o j a  

Extremadura 

Cantabri  a 

Tota l  Nacional 

a ~ ñ o  1980/81 

b ~ ñ o  1982 

Fte.: Elaboración p rop ia  a p a r t i r  de "Las Encuestas de Presupuestos 

Fami l iares" .  Tono 111. "El consumo de alimentos, bebidas y t a  - 
bacos en cantidades f í s i c a s " .  INE 1984. Madrid. Censo General 

Ganadero. Marzo 1982 .MAPA. 





presentando e l  41% de l a s  Comunidades só lo alcanzan a consumir e l  .7'5% 

del  t o t a l .  

Coinparando l a  pos ib le  capacidad p roduc t i va  de cada Cosiuni - 
dad ~ u t ó n o m a ~  con su consumo, ( t a b l a  41, se desprende que mientras e l  

gran consumo de Cataluña es refrendado por una producción que e s t á  a 

su mismo n i v e l ,  e l  d e s e q u i l i b r i o  producción-consumo en l a  Comunidad 

Valenciana es muy grande, debiendo impor tar  conejos v ivos para su sa- 

c r i f i c i o  y / o  sac r i f i cados  de Coniunidades l i m i t r o f e s ,  pr inc ipa lmente 

de Aragón, C a s t i l l a - L a  Fiancha y Cataluña. Madrid aparece como l a  o t r a  

Comunidad netamente iiaportadora. 

En sent ido con t ra r io ,  Andalucía y sobre todo G a l i c i a  pre-  

sentan una producción excedentaria. E l  saldo excedentario de G a l i c i a  

está presumiblemente sobreevaluado en nuestra comparación, o por e r r o r  

de l  censo o por  tener  sus conejas una inenor producción media de c a r -  

ne. Algo parec ido sucede con e l  saldo de Cantabria, As tu r ias  y Balea- 

res. 

Estos d e s e q u i l i b r i o s  en t re  l a  producción y e l  consumo de- 

ben ser convenientemente anal izados y ten idos en cuenta por e l  MAPA 

a l a  hora de fomentar es ta  ac t i v idad ,  que no admite e l  niismo t r a t a -  

miento en l a s  d i f e r e n t e s  comunidades. En unas se deberá fomentar l a  

producción, en algunas l o  que se necesi tará is ipulsar será l a  a c t i v i -  

dad indus t r ia l - comerc ia l  y /o  de market ing para a c t i v a r  e l  consumo, 

ot ras,  en f i n ,  requer i ran  l a  puesta en p r a c t i c a  de acciones conjuntas 

y coordinadas en l o s  planos product ivo, i ndus t r ia l - comerc ia l  y de 

marketing. 

30btenida a p a r t i r  de l  Censo General Ganadero de Marzo 1982, suponie! 

do l a  misma producción u n i t a r i a  de carne por  conejo y año en cada Co 
nunidad, son por t a n t o  c i f r a s  aproxi~~iadas. 



4. CONSUMO POR CATEGORIAS SOCIOECONOMICAS. 

La información obtenida sobre e l  consumo por categor ías 

socio-econóniicas r e v e l a  que, a l  i g u a l  que sucede geográficamente, e l  

consumo es muy v a r i a b l e  ( t a b l a  5 ) .  Los empresarios agra r ios  son l o s  

que consumen más carne de conejo indudablemente pero en conjunto su 

consumo es i n f e r i o r  a l  de l o s  i n a c t i v o s  - 13'5% f r e n t e  a 16'2% -. Los 

cuadros superiores y iiiedios y l o s  profes ionales de l a s  fuerzas arma- 

das son l o s  consumidores a quienes menos a t rae  es ta  carne. 

Los obreros y l o s  empleados del  sector  se rv ic ios ,  más l o s  

i n a c t i v o s  consurlien e l  60% de l  t o t a l ,  y conjuntamente l o s  enpresa- 

r i o s  agrarios, absorben prácticariiente l a s  3/4 par tes de l  consumo. 

Esta d i s t r i b u c i ó n  de l  consumo por categor ías socio-econó - 
micas co inc ide  en l íneas  generales con l a  que se da en Francia ( t a -  

b l a  6).  En es te  vecino país  ex is te ,  s i n  embargo, un autoconsuno pres! 

miblemente nucho más elevado que e l  nuestro, que hace que su consumo 

per c á p i t a  sea cas i  e l  doble que e l  español. Así mismo, l o s  cuadros 

medios y superiores compran ind iv idualmente más que l o s  obreros l o  

que es tá  i;iuy l e j o s  de suceder en España. 

Es una pena que l a  encuesta española no nos proporcione 

algunos datos suplementarios de i n t e r é s  de cara a l a  promoción de e? 

t a  carne y que s i  se ofrecen en l a  francesa. En Francia según aumen- 

t a  l a  composición de l a  f a m i l i a ,  más h i j o s ,  menor es e l  consumo ( IN-  

SEE, 1980) y, viceversa, según aumenta l a  edad del  cabeza de f a m i l i a  

mayor es e l  consumo. 

Los consumos per c á p i t a  y t o t a l  según l o s  ingresos fami-  

l i a r e s  ( t a b l a  71,  confirman que quienes i~ iayor i ta r ianen te  degustan es- 

t a  carne son l o s  españoles con unos ingresos iliedios- bajos, mientras 

que l o s  de mayores ingresos son l o s  de r~iás ba jo  consumo. Ya, A. Paz 

e s c r i b i ó  en 1982, que e l  consunio de conejo t i e n e  en muchas par tes  de 

España una connotación popular en e l  sent ido de plebeyez. A l o  que 

nosotros añadiiaos, que para l o s  jóvenes habi tantes de nuestras c iuda  - 



Consumo de carn ie de conejc. por ca 

TABLA 5 

i tegorias soc :io-económicas de l  cabeza de f a m i l i a  

Categorías socio-económicas Cantidad i Cantidad t o t a l  X respecto 
por persona Tm a l  t o t a l  

Empresarios agrar ios  s i n  asa lar iados 

Empresarios agrar ios  con asa lar iados 

Contramaestres, capataces y j e f e s  de grupo no agrar ios 

Empresarios no ag ra r i os  con asa lar iados y profesionales 
1 i berales. 

Restos de ac t ivos  agrar ios  

Obreros no agrar ios  y r e s t o  t raba jadores de l o s  serv ic ios  

Empresarios no agrar ios  s i n  asa lar iados y t rabajadores 
independientes. 

No act ivos  

Cuadros medios y r e s t o  personal admin is t ra t ivo ,  
comercio y técnico. 

Profesionales de l a s  fuerzas amadas 

Directores, gerentes y cuadros superiores no agrar ios 

Act ivos no c l as i f i cados  

Directores, ~ e r e n t e s  y personal t i t u l a d o  agrar io  

Tota l  Nacional 2'23 82.674 1 O0 

(a)  Año 1980-81 
Fte.: Elaboración p rop ia  a p a r t i r  de l a  Encuesta de PreSupue~toS Famil iares. Tono 111: "El consumo de alimentos, bebidas y 

tabacos en cant idades f í s i c a s .  INE. 1904. Madrid. 



TABLA 6 

Consumo en Francia de carne de conejo por categorías socio-econói.iicas . del  cabeza de f a m i l i a  (a)  

Categorías socio-econóniicas 
Cantidad X 
por pers. 

Kg 
Auto con 
sumo Kg- 

X Auto 
consumo 

Cantidad 
t o t a l  Tn 

Empresarios agrar ios  s i n  asalariados 

Empresarios agrar ios  con asalariados 

Obreros no agrar ios  y r es to  trabajadores de 
l o s  se rv i c i os .  

Trabajadores independientes 

Cuadros superiores 

Cuadros medios 

l o  ac t i vos  

To ta l  Nacional 

( a )  Año 1977 

Fte.: I N . S E E  según Hénaff, R. y Daguet, V. 1980. 



TABLA 7 

Consumo de carne de conejo según l o s  n ive les  de ingreso de l o s  hoga- 
a r e s  . 

N i v e l  de Ingresos Cantidad x Cantidad % respecto 
por persona t o t a l  Tm a l  t o t a l  

1"uar t i la  de l  conjunto na- 
c iona l .  2 '05 13.471 16 '3 

2 V u a r t i l a  de l  conjunto na- 
c iona l .  2'25 20.579 24 '9 

3 V u a r t i l a  de l  conjunto na- 
c i o n a l .  2 '51 25.863 31 ' 3  

4' C u a r t i l a  de l  conjunto na- 
c i o n a l .  2 '06 22.757 27 '5 

(a)  Años 1980-81 

Fte.: Elaboración p rop ia  a p a r t i r  de l a  Encuesta de Presupuestos Fai- 

l i a r e s .  Tomo 111. " E l  consumo de alimentos, bebidas y tabacos 

en cantidades f í s i c a s " .  INE 1984. Madrid. 



des presenta una imagen negat iva por ser considerado cono un animal 

de compañía o juegos a l  que se i d e a l i z a  en i n f i n i d a d  de h i s t o r i a s  i n  - 
f a n t i l e s .  

Todo esfuerzo de pronoción de esta carne debe tener  en 

cuenta l a s  motivaciones de l o s  consumidores y no consumidores de es- 

t a  carne para enfocar b ien  l a s  acciones de market ing a l l e v a r  a cabo. 

5. CONCLUSIONES 

E l  consumo anual per c á p i t a  de carne de conejo, años 80- 

61, se s i t ú a  en to rno  a l o s  2'25 Kg,a l a  l u z  de l a  nueva in formación 

c isponib le .  Las c i f r a s  o f rec idas  por e l  MAPA en sus anuarios estadís-  

t i c o s  están sobreevaluadas,para dicho período, en cas i  un 50%. 

Geográf icamente, e l  consumo i n d i v i d u a l  de conejo es d i  s- 

par,  osc i lando en t re  l o s  8 ' 4  Kg de Teruel,  l o s  7 ' 6  Kg de Cuenca y l o s  

práct icamente nulos de l a s  p rov inc ias  andaluzas de Huelva, S e v i l l a  y 

Cádiz. Los r'iayores consumos per c á p i t a  se dan en e l  Noreste y Sureste 

con excepciones chocantes cono l a s  de Palencia, Lugo y Zanora. Todo 

parece como s i  e l  consumo se fuera  extendiendo de Este a Oeste a par-  

t i r  de l o s  núcleos t r a d i c i o n a l e s  de consumo: Cataluña, Comunidad Va- 

lenciana, Murcia y Aragón. En Francia, s i n  embargo, l o s  mayores con- 

sumos i n d i v i d u a l e s  se producen en e l  Oeste y Suroeste. 

E l  consumo t o t a l  se concentra en unas pocas Comunidades 

AutonQicas, Cataluña y l a  Comunidad Valenciana absorben c a s i  un 50% 

del  mismo, mientras que l a s  s i e t e  Coinunidades de menor consumo - 41% 

del  número de Comunidades - só lo  representan e l  7'5%. 

Madrid posee un consumo t o t a l  y sobre todo per c á p i t a  ba- 

jo ,  desproporcionado con su capacidad de compra, y con e l  peso que 

posee en l a  comercial i .zación de e s t a  carne. 



Cataluña presente un e q u i l i b r i o  e n t r e  l a  producción y .el 

consumo; s i n  embargo en l a  Comunidad Valenciana e l  consumo supera an - 
p l ianen te  a l a  producción, a l  c o n t r a r i o  de l o  que sucede en Andalucía 

y sobre todo en Ga l i c ia .  Estos desequ i l i b r ios  deben ser  o b j e t o  de 

atención por p a r t e  de l  MAPA. E l  t ra tamiento de es ta  a c t i v i d a d  debe 

ser e s p e c í f i c o  en cada Comunidad. 

Los empresarios agra r ios  son l o s  consumidores que se s i e n  

t e n  rnás a t ra ídos  por esta carne, encontrándose en e l  po lo  opuesto l o s  

cuadros super iores y niedios y l o s  profes ionales de l a s  fuerzas arma- 

das. Práct icanente, l a s  2/4 par tes del  consumo son absorbidas por  l o s  

obreros, l o s  empleados del  sector  se rv ic ios ,  l o s  i n a c t i v o s  y l o s  en- 

p resar ios  agrar ios.  

La d i s t r i b u c i ó n  del  consu~~io por categor ías socioeconómi- 

cas co inc ide  en l íneas  generales con l a  que se da en Francia. S in  en1 - 

bargo, en e s t e  pa ís  e x i s t e  un autoconsur~io presumiblemente mucho niás 

elevado que e l  nuestro que hace que su consumo per  c á p i t a  sea e l  do- 

b l e  que e l  español. 

Quienes mayori tariar,iente degustan es ta  carne son l o s  

españoles con ingresos medios-bajos, l o  que conf i rma 1 a idea  de que e l  

consumo de conejo t i e n e  en i~iuchas par tes de España una connotación po  

p u l  a r  . 

De cara a una promoción de esta carne deben p rec isa rse  l a s  

motivaciones y rechazos que produce en l a s  d i f e r e n t e s  categor ías so- 

cioeconónicas, con e l  f i n  de enfocar convenientemente l a s  acciones de 

market ing a l l e v a r  a cabo. 
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EFECTO DE DIFERENTES TECNICAS DE DESTETE SOBRE EL CRECIMIENTO 
DE LOS GAZAPOS Y REDUCCION DEL STRESS EN EL TRASLADO (*) 

Francesc Lleonart  ( l ) ,  José  A. ~ a s t e l l ó  (1) y Pedro Costa ( 2 )  

(1) Real Escuela de Avicultura. Arenys d e  Mar (Barcelona) 

(2) Obra Agrícola de l a  Caja de Pensiones. Via Layetana, 56-62. 
08003 Barcelona. 

E l  d e s t e t e  de l o s  gazapos supone un s t r e s s  m á s  o menos con- 
s i de rab l e  -Roca y co l .  1980- en función d e l  momento en que s e  
r e a l i z a  d e l  año, edad, peso, v i t a l i dad ,  estado f í s i c o  de l o s  g a  
zapos, e t c .  La minimización de l  s t r e s s  puede r educ i r  l a  morta- 
l i dad  de l  período inmediato post-destete ,  mejorando posiblemen- 
t e  e l  crecimiento. A e s t e  respecto s e  ha  propuesto e l  s is tema 
d e  r e t i r a r  l a  madre de l a  j au l a  en vez de que l o  hagan l o s  gaza 
pos, en cuyo caso nacen y crecen siempre en e l  mismo entorno. 

E l  d e s t e t e  t r a d i c i o n a l  cons i s t e  en separar  a l o s  gazapos de 
s u  madre, t rasladándolos a jau las  o h á b i t a t s  nuevos hac ia  l o s  
30 d í a s  de edad o bien cuando s u  peso s e  s i t ú a  e n t r e  l o s  500 y 
600 g. 

Aunque s e  han d e s c r i t o  o t r o s  s is temas de d e s t e t e  conducentes 
a minimizar e l  c i t ado  s t r e s s ,  no s e  dispone de datos  experimen- 
t a l e s  sobre e l l o s  - Anónimo, 1979 -. 

Con e l  f i n  de va lo ra r  de alguna forma l a s  d i s t i n t a s  modali- 
dades d e l  d e s t e t e  s e  ha  rea l izado  una exper ienc ia  a l  e f ec to  en 
l a  que s e  pretendió comparar l o s  métodos que s e  descr iben a con- 
t inuación . 

Mater ia l  y Métodos 

La exper ienc ia  s e  l l e v a  a cabo en l a  g ran ja  cuníco la  de l a  
Real Escuela O f i c i a l  y Superior  de Avicultura, en Arenys de Mar, 
compuesta por un l o c a l  de reproducción, de 35 x 6 m. y o t r o  de 
engorde, de 19,4 x 8,5 m . ,  ambos de vent i lac ión  na tu ra l .  

(*) Es ta  exper ienc ia  ha  s i do  promocionada por l a  Obra Agrícola 
de l a  Caja de Pensiones para l a  Vejez y deAhorros deBarcelona 



E l  t i p o  de j au l a s  u t i l i z a d o  en ambos conejares  fué e l  mismo, 
unidades metál icas  de 68 x 61 cm., d i spues tas  en un s o l o  p i so  y 
prov i s t a s  d e  un comedero-tolva de 15 cm. de f r e n t e  con 3 plazas  
y de un bebedero de cazole ta .  

La experiencia  s e  r e a l i z ó  en l o s  meses de j u l i o  y agosto de 
1985, disponiéndose por e l l o  de un fotoperíodo n a t u r a l  de unas 
14 horas  y no complementándose é s t e  en ningún caso con l uz  a r t i -  
f i c i a l  . 

Los gazapos u t i l i z a d o s  en l a  exper ienc ia  procedían de un c- 
c e  de Ca l i fo rn i a  x ~ e o z e l a n d é s ,  con reproductores de d i s t i n t a s  
edades. Todos e l l o s  s e  iban destetando s iguiendo e l  procedimien- 
t o  h a b i t u a l  en l a  g ran ja ,cons is ten te  en r e a l i z a r  l a  operación no 
con base en un calendario f i j o  sinÓ en que s u  peso medio es tuv i=  
r a  sobre l o s  500 g. 

Los t ratamientos experimentales ensayados cons i s t i e ron  en l o  
s i gu i en t e :  

A) separación brusca de l a  madre, con cambio de j a u l a  y de 
l o c a l  a l  mismo tiempo. 

B) Ret i rada  d e l  n i d a l  3 d ía s  an t e s  de l a  separación de l a  
madre, cambiando a l o s  gazapos en e s t e  momento de l o c a l .  

C) Pre-destete  cons is ten te  en l a  separación de l a  madre a l  
mismo tiempo que s e  cambiaba a l o s  gazapos de j au l a ,  agrupándo- 
l o s  en o t r a  de i gua l e s  dimensiones en grupos de 14, para l l eva r -  
l o s  después de 3 d í a s  a l  l o c a l  de engorde y agrupándose entonces 
en l o t e s  de 7. 

D) Lo mismo que e l  a n t e r i o r  pero con permanencia en l a s  jau- 
l a s  de pre-destete  durante  7 d ía s  en vez de 3. 

En todo caso, e l  número de gazapos colocados en cada j a u l a  
de engorde fué '  de 7. E l  pienso suministrado a l o s  animales e r a  
de t i p o  comercial,  s iendo de t i p o  d i f e r e n t e  para l o s  reproducto- 
r e s  - con sus  gazapos l a c t a n t e s  - y para l o s  animales en engorde, 
repar t iéndose  en todo caso siempre ad l ib i tum.  E l  agua de bebida 
también s e  d i s t r ibuyó  siempre a d i sc rec ión .  

En l a  t a b l a  s i gu i en t e  s e  expone un r e s h e n  de l o s  tratamien- 
t o s  experimentales ensayados: 



(*) Ejemplo: 0-0-3 i nd i ca  que e l  saca r  e l  nido y separar  de 
l a  madre t i enen  l uga r  simultáneamente y e l  cam- 
b i o  de l o c a l  3 d í a s  más t a rde .  

Tabla 1. DIAS EN QUE SE EFECTUAN LOS DISTINTOS PASOS 
DEL DESTETE (*) 

Durante l a  exper ienc ia  s e  cont ro ló  e l  peso de l o s  gazapos a l  
r e t i r a r  e l  nido, a l  s epa ra r lo s  de l a  madre y a l  cambiarlos de 10- 
c a l  y t an to  s i  e l l o  s e  l l evaba  a cabo realmente en l o s  d e l  t r a t a  
miento en cues t ión  como s i  s e  hac í a  en l o s  o t r o s  pero no en é l .  
Para cada momento s e  cont ro ló  también e l  consumo de pienso y l a  
mortalidad. 

Trata-  
mientos 

A 

B 

C 

D 

A l  f i n a l  de l a  prueba s e  controló nuevamente e l  peso de l o s  
gazapos de cada t ra tamiento  y s u  consumo de pienso. 

Sacar e l  separación Cambio de 
nido de l a  madre l o c a l  

o O o 
O 3 3 

O O 3 

O o 7 

E l  t o t a l  de gazapos u t i l i z a d o s  fué  de 147 para cada t r a t a -  
miento. 

Resultados y d i scus ión  

La t a b l a  2 resume l o s  resu l tados  de l a  experiencia ,  datos  
que han s ido  anal izados es tad ís t icamente ,  comparándose l a  media 
f r e n t e  a l a s  mínimas d i f e r enc i a s  s i g n i f i c a t i v a s  -S tee l  y Tor r i e ,  
1960-. 

E l  período medio de engorde fué  ligeramente d i s t i n t o  p a r a l o s  
t ratamientos,  variando desde 39'2 d í a s  (A) haa t a  42'5 d í a s  (D) , 
razón por l a  cua l  l o  que i n t e r e s a  a n a l i z a r  es e l  aumento medio 
d i a r i o .  

Observando l a  t a b l a  2 en cuanto a l  aumento d i a r i o  de peso d 2  
r an t e  l o s  primeros 7 d í a s  de pos t -des te te ,  parece ap rec i a r s e  una 
reducción d e l  mismo en l o s  grupos que permanecieron durante  7 



Tabla 2. EFECTOS DEL METODO DE DESTETE SOBRE EL AUMENTO DE PESO, 

EL CONSUMO DE PIENSO Y LA MORTALIDAD DE LOS GAZAPOS (*) 

Tratamiento A B C D 

Método de 
d e s t e t e  

Repen- Sacando nid-o .Con pre-destete 
t i n o  3 d i a s  an tes  3 d i a s  7 d i a s  

Peso individual.  q. ; 

A l  s a c a r  nido ..... 
".!. cabo de 3 dias .  . 
11 11 

ti 7 " . . 
" f i n a l  prueba . . . 

Aumento de peso/dia,g: 

D e  O a 3 dias  ..... 
l1 3 l1 7 l1 s.... 

" 7 dias  a f i n a l .  . 
It o l1 I1 . . 

Consumo pienso/dia, g: 

D e  O a 3 d ias  ..... 
3 l1 7 ..... 

" 7 dias  a f i n a l .  . 
I1 o . I1 I1 . . 

Mortalidad, %: 

D e  O a 3 dias  ..... 
I1 3 11 7 l1 ..... 
" 7 dias  a f i n a l .  . 

.o l1 I1 . . 
(*) Las medias de l a  misma l í n e a  seguidas de  l e t r a s  d i s t i n t a s  son 

s ignif icat ivamente  d i f e r e n t e s  (P 6 0,051 



d í a s  en e s t a  fase,  con 18'2 g. de media e n t r e  3 y 7 d í a s  (grupo 
D). Es t a  d i fe renc ia ,  s i  bien  no e s  s i g n i f i c a t i v a ,  podr ía  a t r i b u i i  
s e  a l  hacinamiento producido por l o s  14 gazapos en l a  j a u l a  de 
prueba. Por l o  que s e  r e f i e r e  a l a  r e t i r a d a  o no d e l  n i d a l ,  l o s  
gazapos d e l  l o t e  B parece s e r  que tuvieron un desa r ro l l o  m á s  re- 
gu la r  e n t r e  l o s  3 y 7 d í a s  que l o s  d e l  l o t e  A, que acusaron un 
descenso d e l  crecimiento en l o s  d í a s  que s igu ie ron  a l  d e s t e t e  
(32'3 g. /día  cont ra  20'7 g.) s i  bien e s t a  d i f e r enc i a  tampoco fue 
s i g n i f i c a t i v a .  

Aunque e l  aumento d i a r i o  de peso en l o s  dos primeros perío- 
dos no fue s ign i f ica t ivamente  d i f e r e n t e  e n t r e  l o s  4 t ra tamientos,  
desde l o s  7 d í a s  a p a r t i r  d e l  momento de l a  r e t i r a d a  d e l  n i d a l  
h a s t a  e l  f i n  d e l  engorde, e l  crecimiento d i a r i o  fué mejor en a- 
110s gazapos que fueron sometidos a un pre-destete  por 7 d ía sque  
en l o s  sometidos a l  mismo durante  3 d í a s  o b ien  aquel los  separa- 
dos de l a  madre y cambiados de l o c a l  simultáneamente - t r a t amiez  
t o s  D cont ra  C y B, respectivamente -. 

De todas formas, considerando e l  aumento medio d i a r i o  de pesc 
durante  toda l a  prueba, e s t a  d i f e r enc i a  quedó enmascarada, no h a  
biendo d i f e r enc i a  s i g n i f i c a t i v a  alguna e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  grupos 
Todo parece ind icar ,  pues, que, a l  menos en l a s  condiciones en 
que s e  de sa r ro l l ó  e s t a  prueba, e l  pos ib le  s t r e s s  ocasionado por 
l o s  d i s t i n t o s  métodos de d e s t e t e  no s e  t r adu jo  en ninguna inf lu-  
c i a  sobre e l  ritmo de crecimiento. 

Por l o  que s e  r e f i e r e  a l  consumo de pienso,  puede verse  que, 
aparentemente, e l  pre-destete  - l o t e s  C y D - hizo  que é s t e  s e  
redujera  s ign i f ica t ivamente  en l o s  3 primeros d í a s  a p a r t i r  de 
l a  r e t i r a d a  d e l  n ida l .  La expl icación de e s t o  en r e l ac ión  con e l  
grupo B e s  l a  de que en é s t e  l o s  gazapos s e  hal laban aún con s u  
madre, re f le jando  a s í  l a  c i f r a  d e l  consumo también e l  pienso in-  
ger ido por  é s t a .  Sin embargo, no vemos explicaciÓn alguna por l a  
que e l  consumo en e s t e  período de l o s  animales destetados brus- 
camente - grupo A - haya s ido  t an  elevado. 

En e l  período de 3 a 7 d í a s  e l  consumo de pienso de l o s  ga- 
zapos d e l  grupo D fué menor, aunque no s ign i f ica t ivamente  d i s t i z  
t o  d e l  de l o s  o t r o s  grupos. Esto,  de t e n e r  alguna s ign i f i c ac ión ,  
podría  exp l i ca r se  por e l  hacinamiento que había  e n t r e  esos ani- 
mañes - 14 por j au l a  de pre-destete,  en vez de l o s  7 normales - 
y l a  subs iguien te  reducción d e l  espacio pa ra  comer, en compara- 
c ión con l o  que disponían l o s  o t r o s  grupos. 

E l  consumo medio f i n a l  de pienso puede verse  que no fué s ig-  



I ni f ica t ivamente  d i f e r e n t e  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  grupos. 

La mortalidad tampoco acusó d i f e r enc i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  
t ra tamientos  para ningún período. Incluso en l a  primera semana a 
p a r t i r  de l a  r e t i r a d a  d e l  n i d a l  l a s  ba j a s ,  aún s iendo ligeramen- 
t e  más elevadas para  aquel los  gazapos con d e s t e t e  brusco - grupo 
A -, no mostraron d i f e r enc i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  t ra tamientos.  
A p a r t i r  de e s t e  momento puede ap rec i a r s e  que en e l  l o c a l  de en- 
gorde, en general,  fueron bas t an t e  elevadas pero s i n  r eve l a r  t a E  
poco d i f e r enc i a  s i g n i f i c a t i v a  alguna e n t r e  t ra tamientos.  

Cabe especular  aquí sobre l o  que podría  o c u r r i r  en o t r a  épo- 
c a  d e l  año, más f r í a ,  cuando l o s  gazapos separados bruscamente 
de  s u  madre y d e l  nido y cambiados a l  mismo tiempo de l o c a l  
- l o t e  A -, podrían acusar  más e l  s t r e s s  d e l  d e s t e t e  que l o s  
sometidos a un pre-destete  o destetados "en fases". S in  embargo, 
e s t o  no pasa de una simple conjetura ya que, por l a s  e levadas 
temperaturas r eg i s t r adas  durante  e s t a  prueba - de  20 a 31° C 
d i a r i o s ,  como mínimas y máximas d i a r i a s  - no s e  puede pensar n i  
por  un momento en que e l  " f r io"  ac tuase  como un f a c t o r  de s t r e s s  

ROCA, T., J.A. C%TELLO y J. CAMPS (1980). Tratado de Cunicultu- 
r a ,  2 par te .  Real Escuela de Avicultura, Arenys de 
Mar. 

STEEL, R.G.D. y TORRIE, J .H. (1960). P r inc ip i e s  and Procedures 
of S t a t i s t i c s .  McGraw-Hill, New York. 

ANONIMO (1979). Una experiencia  i n é d i t a ;  j au l a s  de pre-engorde 
-del d e s t e t e  a l o s  45 d í a s  -. LIEleveur de l ap in s  

7: 21-24. 



9 Res Úmen 

Se ha  rea l izado  una experiencia  con 588 gazapos con e l  f i n  
de averiguar  l a  i n f l uenc i a  de 4 métodos d i s t i n t o s  de d e s t e t e  
sobre l a  pos ib i l idad  de reduc i r  e l  stress a t r i b u i b l e  a l  mismo. 
La prueba s e  l l e v a  a cabo en pleno verano - temperaturas de 
20 a 31' C -, en naves de vent i lac ión  n a t u r a l  y sobre gazapos 
de un cruce de Ca l i fo rn i a  x Neozelandés, a lo jados ,  b i en  con sus  
madres como luego en e l  engorde, en j au l a s  de 68 x 61 cm. - a 
7 por j a u l a  -. 

Los métodos de d e s t e t e  ensayados fueron: A) separación brus- 
c a  de l a  madre, con cambio simultáneo de l o c a l ;  B) r e t i r a d a  de l  
n i d a l  3 d í a s  an tes  de l a  separación de l a  madre y d e l  cambio de 
l oca l ;  C) pre-destete  separando a l o s  gazapos de l a  madre y 
agrupándolos en l o t e s  de 14 en una j a u l a  en e l  mismo l o c a l  por 
3 d ía s  an tes  de pasar los  a l  l o c a l  de engorde; D) como e l  ante- 
r i o r  pero durante  7 d ía s .  

No s e  observó ninguna d i f e r enc i a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  t r a t a -  
mientos en cuanto a l o s  pesos ind iv idua les  y a l a  mortalidad. La 
hubo en cambio en e l  aumento d i a r i o  de peso desde l o s  7 d ía s  a 
p a r t i r  de l a  r e t i r a d a  d e l  n i d a l  h a s t a  e l  f i n a l  de l a  prueba y 
en e l  consumo d i a r i o  de pienso durante  l o s  3 primeros d í a s ;  s i n  
embargo, ninguna de e s t a s  d i f e r enc i a s  s e  t r adu jo  a l  f i n a l  en 
a lgo  s i g n i f i c a t i v o  sobre e l  aumento medio de peso o e l  consumo 
de pienso. 

S i  b i en  en e s t a  prueba ha  habido una n u l a  i n f l uenc i a  de l o s  
d i s t i n t o s  s is temas de d e s t e t e  sobre e l  s t r e s s  producido por éstq 
s e  especula sobre l a  pos ib i l idad  de que en o t r a  época de l  año 
- con una temperatura i n f e r i o r  - l o s  resu l tados  pudiesen s e r  
d i f e r en t e s .  



Summary 

One experiment has  been conducted with 588 r abb i t s  i n  order  
t o  i n v e s t i g a t e  t he  e f f e c t  of 4 d i f f e r e n t  weaning methods on t he  
reduct ion of t he  s t r e s s  a r i s i n g  from i t .  Experiment was run i n  
mid summer - temperature ranged from 20 t o  31' C - i n  n a t u r a l l y  
v e n t i l a t e d  houses. Rabbits came from a c ro s s  Cal i forn ian  x New 
Zealand. Cages used both a t  t he  breeding house and a t  t h e  
growing house were 68 x 61 cm - 7 kids  per  cage -. 

Weaning methods were: A) k ids  separated suddenly from t h e  
doe and changed t o  t h e  growing house; B )  n e s t  was removed 3 
days before  weaning and house changing; C) pre-weaning wi th  
s epa ra t i on  of k id s  and forming groups of 14 during 3 days before  
being changed t o  t he  growing house; D) a s  C, but during 7 days. 

Any s i g n i f i c a n t  d i f f e r ence  was observed between t reatments  
regarding l iveweights  and mor t a l i t y .  There was a s i g n i f i c a n t  
d i f f e r ence  among some treatments  i n  t h e  da i l y  weight gain from 
7 days t o  t h e  end of t he  t r i a l  and i n  d a i l y  feed consumption i n  
t h e  3 f i r s t  days a f t e r  weaning; however, t he  e f f e c t  of these  
d i f f e r ences  have d i s a p p e a r e d a t t h e  end of t he  experiment. 

Although t h i s  experiment has  shown t h a t  any of t h e  weaning 
methods has inf luenced on t h e  s t r e s s  coming from i t ,  i t  is 
poss ib l e  t h a t  t h e  r e s u l t s  could be  d i f f e r e n t  i n  o the r  season of 
t h e  year .  



On a r e a l i s é  une expérience avec 588 lapereaux, a f í n  de cm- 
n a i t r e  l ' i n f luence  de 4 méthodes d i f f e r en t e s  de sevrage s u r  l a  
p o s s i b i l i t é  de rédui re  l ' s t r e s s  q u ' i l  produit .  L'épreuve a é t é  
menée en p l e i n  @té ,  avec températures de 20 B 31" C, dans des 
btttiments 3 v e n t i l a t i o n  n a t u r e l l e  e t  s u r  des lapereaux provena* 
d'un croisement e n t r e  Cal i forn ien  e t  Néo-Zélandais, logés b ien  
avec l eu r s  mzres, come  aprés ,  pendant l 'engraissement ,  dans des 
cages de 68 x 6 1  cm, - 7 par  cage -. 

Les méthodes de sévrage essayées ont été l e s  suivantes:  A) 
sépara t ion  brusque de l a  mares avec transferement au meme temps 

un a u t r e  l o c a l ;  B) enlevement du n i d  t r o i s  jours  avant de l a  
sépara t ion  de l a  m&re e t  du changement du l o c a l ;  C) pre-sevrage 
en éca r t an t  l e s  lapereaux de l e u r s  mares e t  l e s  groupant en l o t s  
de 14 dans une cage, au meme l o c a l ,  pendant 3 jours  avant de l e s  
i n s t a l l e r  dans l e  l o c a l  d'engraissement; D) come  l ' a n t e r i e u r  
mais pendant 7 j ours . 

Onn'apas remarqué aucune d i f fé rence  s i g n i f i c a t i v e  parmi l e s  
divers  systemes envers l e s  poids e t  l a  mor ta l i té .  On a pu noter ,  
par  contre ,  quelques va r i a t i ons  s u r  l e  gain de poids par  jour ,  
dépuis 7 jours  aprés l 'enlevement du n id  jusqu'h l a  f i n  de 
l 'expérience e t  s u r  l a  consommation par  jour  d'aliment pendant 
l e s  3 premiers jours ;  cependant aucune de ces d i f fé rences  a eu, 
2 l a  f i n ,  une inf luence s i g n i f i c a t i v e  s u r  l e  gain moyen de poids 
ou l a  consommation d'aliment.  

~ a l g r é  que dans c e t t e  expérience l ' i n f luence  des d ive r s  
syst8mes de sevrage s u r  l ' s t r e s s  produit  par  c e l u i  - c i  a été 
nul le ,  on peut pas é c a r t e r  l a  p o s s i b i l i t é  de que dans une a u t r e  
saison de l 'année,  avec des températures plus basses,  on puisse  
obten i r  des r é s u l t a t s  d i f f é r en t s .  



Para una mayor rentabilidad, 
una mejor alimentación : 

son productos de Hens. 



La velocidad de crecimiento d u r ~ n t e  e l  periodo d e l  cebo, vs 
r í a  en funcidnr 

1 .- MEDIO O HABITAT 

2.- EDAD DEL GAZAPO Y PEjO 

3 e- CALIDAD DEL QIENSO 

El hab i ta t  e s t á  condicionado nrincipalmente por l a  teniperatu 

r a  ambiente d e l  local .  
E1 f a c t o r  que inf luye en l a  temperatura d e l  l o c a l  es l a  épg 

ca  e s t  ecional . 
Laa caract  e r i e t i c a a  construct ivas del. l o c a l  pueden p a l i a r  - 

en par te  l o s  r igores  estocionales, sinembargo y en l a  inmensa ma- 
yoria  de l a s  explotaciones, l a  economía construct iva impuesta por 

e l  cunicultor,  simplemente logran tina atenuación d e l  medio. 
La tempere.tiira ambiente, in f luye  en la velocidzd de crecimk 

ento a t raves  de l a  ingestión. 
A medida que aumenta l a  temperatura, rlisipinuye l a  inzeotión. 

En función de l o s  resul tados productivos, e l  h a b i t ~ t  debe - 
s i t u a r s e  en torno a t r e s  in te rva los  d i fe ren tes  de temperntrirao: 

Pemperatures Brecimiento ~Úmero t o t p l  Teso promkdio Promedio 
qedias de l a  medio d i a r i o  d ias  de en- des te te  32 incest ión 

granja. d e l  des te te  sorde. dias .  pienso. 
has ta  s a c r i f .  
de 2 Kg. 

> 26Q 27*7< f 1 '3gr. 47 2 2 680e;r. 93145: 12 

gr/dia  

L .  

Resultmdo de l  nndlisin de un t o t a l  de 252 conojon de G enGa 

yos, con piairros. de d i fe ren te  calidad. 

Temperatura l o c a l  en t re  27 - 3OQC. 

Fechas de l o s  ensayos, entre  e l  4 de J u l i o  a f i n a l e s  de Agog 

to. 



Temperntura Crecimiento Número t o t a l  P<!oo prome- 

de l a  gran- riedio d i a r i o  d ias  engor- dio des. e 
ja  entre. d e l  des te te  de. 32 dios. 

1 has ta  s a c r i f  .l I 

Proncdio 

gest ión p i e r  
so  gr/dia. 

Resultados d e l  control  de 390 conejos de 11 ensayos con - 
pienso de d i fe ren te  calidad. 

Fechns enoayoa 25 de Mayo a f ina lea  de Junio. 

Temper~turn Crecimiento 
de l a  gran- medio d i a r i o  
ja. d e l  d e s t e t e  

hasta  s a c r i f  
de 7~?. 

8 - 2 O Q  41'25 f 3 

. 

Resultado d e l  control  de 367 conejos de 10 ensayos con di- 

f erent  es  calidadadea. 
Temperatura granjas  en t re  l o s  10 y 18W. 
Fechns enoayoe lo;. de Febrero a f i n a l e s  do Narso. 

La velocidmi d e l  crecimiento durante e l  periodo de l  encorde, 
no es  constnnte. 

La  ~ e n a n c i a  d i a r i a  de peso, v a r i a  en función de l a  edad d e l  
animal. 



Incremento 
gr/dia 

Temperatura 21 - 25Q. 

40 

Edad anima xeso 2 9 5  11200 1'5 1'750 2 K g .  
14 21 29 36dias 

gazapo forma aproximada 

Temperatura 26Q 

Temperatura 10 - 20Q 



En l o s  ensayos r e ~ l i z a d o s ,  en ~;enero.l, la  gcnmcia  d x i t n a  

de peso s u e l e  c o i n c i d i r  en l a  3era. senana d e l  des te te ,  con im 

peso d e l  m i m a l  en t re  1'1Q. a 1'51k. de peso. 

La velocidad de crecimiento desciende paulatinamente a - 
p a r t i r  de l a  4P semana. (Peso e n t r e  1'45 a 1'55Kg. de neso vivo.) 

La l o  semana, en términos generales ,  e s  l a  que s e  produce 

e l  crecimiento i n f e r i o r  de todo e l  neríodo de cebo. 

velocidad de crecimiento, n e  ve a fec tada  adem~s  por e l  

peso d e l  m i m a l  a l  destete .  

El  Ind ice  de Conversión (1.C.) d e l  pienso v a r í a  a l o  l a r ~ ~  

d e l  periodo de cebo. 

Dentro de un mismo periodo de cebo, l o s  I.C. var ían según 

l a  cal ided de pienso. 

'Pienso I.C. t o t a l  T>26QC. 
cebo. 

1 O 2'93 2 2'45 2'71 3 '2  3'7 4'1 

11 3'1 2 '8  2 '8  3'2 3 '4  4'12 4'3 

12 3 '4  2'1 2'95 3'4 3'65 4'3 4'6 



En el'mismo periodo estucional ,  l a  velocidad de crecimiento 

e s t g  a f rvor  de l a  c~ l ida .<I  d e l  pienso. 

Temperatura 10-20QC. (%sayos rea l i zados  en l a  m i s m e  fecha) 

C 

[.C. t o t a l  gr/dia decrecimiento por semanas 

cebo 1 a semana 1 2 g  semana 1 3@ semana 1 4hsefirma 
I I I 

Temperatura 20 - 22QC. 

(Ensayos real izados  en e l  mismo periodo de 

tiempo) 

3 ' 2  31'8  39'6 40'9 40'2 36 

3 ' 8  30'6 38'57 39'28 38l57 34' 



Temperatura 26QC. grs de piensd dia 

- - - - 
I .C .  t o t a l  14 semana 2a semana 34 sem 4Q sem. 54 cem 

cebo 

3 ' 2  27'4 28'3 3 0 ' 2  29'3 27'3 

3 '4  26'6 27'9 29'2 29'3 27 '1  

Temperatura 22 - 28aC. 

grs de pienso/ dia 

La ingestión del  pienso en función de l a  calidad de pien- 

so. 

Temperatura 8 - 20QC. 

ers de nienso / d i a  

3 ' 6  95 125 158 188 198 

I . C .  3 S 23sen-n~. 3"eenne 4 9  3em.n 5 Q  nesimn 



El Hábitat o medio en el cual la velocidad de crecimiento 

resulta mas óptima es el comprendido en el intervalo de temperatura- 

8 y 20w.  

La temperatura crítica del conejo está en los 25 a 26Q. 

La dimensión del consumo se presenta como luna forma de- 

defensa ante los problemas de eliminación del calor corporal. 

El número total de dias que dura el cebo está influencia 

do por la temperatura ambiente. siendo la duración máxima en verano. 

alrededor de 1'5 meses y en invierno 1 mes. 

La calidad del pienso tiene escasa influencia en el to- 

tal de dias que dure el engorde. 

La ingestión de pienso está influenciada tanto por la - 
temperatura del medio como pór la calidad del pienso. 
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U T I L I Z A C I O N  DE FORRAJE E N  VERDE PARA LA ALIMENTA - 
C I O N  DE CONEJOS DE REPRODUCCION. - 

Oriol Rafel, J. Fuster ,  M. Roca, A. Pérez, R. Vaiis. 
S.I.A./S.E.A. Torre Marimón (Caldes de Montbui) 

INTRODUCCION. 

E l  presente trabajo incide en una realidad de campo, l a  - 
alimentación mixta de l a s  hembras reproductoras, con pie; 
s o  granulado comercial más forra jes  o nutrientes produci- 
dos en l a  propia explotación. 

Esta práct ica  se  r ea l i za  con frecuencia en l a s  pequeñas y 
medianas explotaciones de conejos de Catalunya. 

Presentamos los  resultados del primer año de experimenta- 
ción y se  discuten l a s  ventajas o inconvenientes, l a s  di- 
ferencias de producción y en conclusión, l a  posibil idad - 
de aconsejar o no e s t a  p r á c t i c a  de alimentación. 

También s e  pretende dignif icar  e s t e  t i p o  de experiencias 
de campo, l e jos  de l a  investigacidn, pero que aportan re- 
sultados fidedignos de gran importancia para aumentar e l  
nivel  de conocimientos de l a  cunicultura. 

En Catalunya, con un ceso estimado de 867.000 conejas en 
producción (Valls ,  1985) e l  88% están alojadas en granjas 
de pequeño ( >30 9)  y mediano tamaño ( ,200 9 )  , aportando 
e l  85% de l a  producción f i n a l  cunCcola y representando en 
conjunto e l  99% de l a s  explotaciones. 

Estas granjas cunícolas de pequefio formato, suelen exis-- 
t i r  dentro de explotaciones agrarias de mayor dimensión - 
orientadas preferentemente a otros cult ivos o especies gg 
naderas. En e l l a s  e l  conejo aprovecha los  forra jes  no em- 
pleados o sobrantes de l a  alimentación de los rumiantes. 

E s  práct ica  generalizada en dichas explotaciones, e l  a l i -  
mentar a los conejos con raciones mixtas, pienso granula- 
do más forra jes .  



La presencia regular a l o  largo de todo e l  año de forra"- 
jes de buena calidad para l a  alimentación del  ganado de - 
l a  explotación, favorece el sumtnistro a los conejos de - 
los  mismos, ya que s e r i a  d i f í c i l  j u s t i f i c a r  e l  cul t ivo a 
pequeña escala  específico para dicho especie. 

MATERIAL Y METODOS. 

Para l a  realización de l a  experiencia se escogió una de - 
las granjas p i l o t o  del  Servicio de Extensión ~ g r a r i a ,  si- 
tuada en Sant Vicenc de Torelló, comarca de Osona. 

Las granjas p i l o t o  se enmarcan dentro de l o  establecido -- 
por e l  Decreto de l a  Generali tat  de Catalunya 272/1982 del  
5 de agosto, en que se  establece una l ínea  de ayudas para  
las empresas familiares agrarias que mediante l a  innova- - 
ción tecnológica, e l  cambio de estructuras y de los  s i s t e -  
m a s  productivos, alcancen una mejor u t i l ización de sus re- 
cursos. 

Dicha explotación simultanea e l  cult ivo de l a  t i e r r a  a ba- 
s e  de cereal  y forra jes  con l a  explotación c d c o l a  (300 - 
henbras) , terneros de engorde y cérdos en c ic lo  cerrado. 

Para l a  experiencia se  seleccionó una de l a s  células de m 5  
ternidad con una capacidad de 80 hembras. 

Los tratamientos fueron dos, T-1 alimentación a base de -- 
pienso comercial y forra je  a voluntad y T-2 pienso comer-- 
c i a l  a voluntad. 

E l  reparto de pienso se rea l izó  diariamente, para los  dos 
tratamientos para que los animales dispusieran de pienso - 
a voluntad. Diariamente se  recolectó e l  forra je  verde nece 
s a r i o  suministrSndose a voluntad, previa re t i rada  del  so-- 
brante de l  d ia  anter ior .  

E l  reparto de l a s  hembras a cada tratamiento se  r ea l i zó  a l  
azar con igual  número de hembras en cada tratamiento. Las 
hembras de reposición entradas a l o  largo de l  afio s e  rep- 
t ieron de igual  manera para cubrir  los  huecos producidos - 
por l a s  eliminaciones. 

E l  pienso granulado comercial fue suministrado por e l  mis- 
m o  proveedor a l o  largo de todo e l  año. Los forra jes  va- - 



riaron según disponibilidades (Cuadro no 1 ) .  Unicamente - 
se par6 l a  distribución del forra je  los últimos dias de - 
Enero y primeros de Febrero, ya que una intensa o la  de -- 
f r i o  imposibil i tó l a  recolección de los mismos. 

Para e l  res to  de operaciones, e l  manejo, fue igua l  para - 
los dos tratamientos. 

CUADRO No 1. 

Meses Forraje 

Junio ..................... 
Jul io  ..................... 
Agrnto .................... 

................ Septiembre 
Octubre ................... 
Noviembre ................. 
Diciembre ................. 
Enero ...................... 
Febrero ................... 
Marzo ..................... 
Abril ..................... 
Mayo ...................... 

Avena 
Avena S Alfalfa 

Alfa l fa  
V I  

II 

11 

Alfal fa  S Ray-Gras 
Ray-Gras S Nabos 

Ray-gras 

I 

Ray-gras S Avena 

Diariamente se  controlaron los  parámetros de consumo y -- 
técnicos. Mensualmente se  rea l izó  un aná l i s i s  de pienso y 
del  forra je .  

Para adaptar e l  ganado a l  régimen alimenticio se  rea l izó  
un periodo pre-experimental de 15 dias. 

E l  tratamiento es tad í s t i co  poster ior  fue e l  del  aná l i s i s  
de l a  var ianza  para l a  obtención de l a  F, según un mode- 
l o  jerárquico simple equilibrado. 

Para e l  cálculo de l a  energla bruta  se  ha empleado l a  f ó r  
mula por regresión a p a r t i r  del aná l i s i s  quimico (Método 
Wende) de l  alimento (Shieman e t  a l . ,  1971) citados por -- 



Jean-Claude Blun (1984), y para l a  determinación de l a  -- 
energfa d iges t ib le ,  l a  ecuación de l a  d iges t ib i l idad de - 
l a  energía propuesta por C. de Blas (1984). 

RESULTADOS Y DISCUSION. 

1. Técnicos. 

En e l  cuadro no 2 se aprecian los  resultados técnicos ob- 
tenidos. 

CUADRO NQ 2. 

Resultados técnicos . 

Hembras presentes 
NQ cubri ciones/p/mes 
Fer t i l idad  % 

Prol i f ic idad 
NQ partos/p/mes (año) 
~.v./?/mes (año) 
Mortalidad pre-destete 
No gazapos destetados/g/ 
mes (año) 
~g.pienso/p/mes 
Kg. forraje/q/mes 

1 )  3.10 (37.20)N.S 
16.32 N .S 

- - 
Kg. M.S./?/ks 15.42 14.29 N.S 

Nivel significación es tad i s t i ca :  N.S diferencias no sig- 
f i ca t ivas  . * PCO.01 

E l  aná l i s i s  e s t adfs t i co  señaló que l a  Única diferencia si2 
n i f i c a t i v a  corresponde a l  número de cubriciones/~/rnes que 
de 0.8 para T-1 pasa a 0.68 para T-2. La f e r t i l i d a d  con -- 
82.62 y 83.07 e s  prdcticamente igual  en los  dos tratamien- 
t o s ,  igualmente sucede con l a  prol i f ic idad en que l a  dife-  
rencia so lo  e s  de una centésima, a l  pasar de 7.45 para T-1 
a 7.44 para T-2. E l  número de partos/p/mes con una d i fe ren  
c i a  del  13% a l  pasar de 0.60 para T-1 a 0.52 para T-2 pero 



no es  s ign i f i ca t iva ,  como l o  e s  l a  diferencia del 15% del  
no de cubriciones/p/mes. S i  s e  refieren los  partos/q/año 
vemos cómo l a  diferencia e s  del 14%. Estos gazapos nacidos 
vivos/p/mes 6 año también ex i s t e  una diferencia del  14% -- 
a l  pasar de 4.5 para T-1 a 3.87 para T-2 ó de 53.81 para - 
T-1 a 46.40 para T-2. 

Referente a l  capitulo consumo de pienso se  aprecia una di= 
minución del  7% a l  pasar de 16.32 Kg. pienso/~/mes para -- 
T-2 a 15.18 para T-l .  Pero e l  consumo t o t a l  de materia se- 
ca sufre  un aumento del  7% a l  pasar de 14.29 Kg. pienso/?/ 
m s  para T-2 a 15.42 para T-l. 

De los resultados técnicos obtenidos se puede ex t rae r  que 
los alimehtados con pienso completado con forra je  siguen - 
un ritmo más intenso,  nn de cubricio~es/p/mes, que los al& 
mentados exclusivamente con pienso, dado que l a  diferencia 
del  15% es  s ignif ica t iva .  

Este mayor número de cubriciones y un % de f e r t i l i d a d  pr- 
ticamente igual ,  da una diferencia del  13% en e l  no de pa: 
tos a l  año a favor del  T-1 a pesar de no s e r  s ign i f i ca t iva  
Como l a  prol i f ic idad e s  igual  para los  dos tratamientos, - 
e l  número de gazapos nacidos vivos/~/mes ó año se mantiene 
igualmente un 14% superior a favor. ,del T- 1, l o  que igual-- 
mente sucede con los gazapos destetados dado que l a  morta- 
l idad e s  igual  para los dos tratamientos. 

Podemos pues suger i r  que a l  conseguir un ritmo de produc-- 
ción m á s  intenso, e l  T-1 consigue un 14% m6s de gazapos -- 
producidos por año. 

2. Alimentación. 

Ante todo hay que señalar  que en l a  composición o riqueza 
nu t r i t iva  del forra je  ha habido fuertes variaciones a l o  - 
largo del año (ray-gras/nabos frente a avena/a l fa l fa) ,  por 
l o  que s e  dan los valores alimentarios globales en función 
de l a s  cantidades consumidas en todo e l  año. 

En e l  cuadro no 3 se expresan los  resultados de los  análi- 
sis químicos del pienso y forra je  verde suministrados du-- 
rante e l  primer año de experiencia. 



Para e l  pienso se han obtenido unos valores de 17.98% pa- 
r a  l a  protefna bruta ,  18.43% para l a  f i b r a  bruta y 2.459 
Kcal . /~g.  para l a  energfa d iges t ib le .  

CUADRO NQ 3. 

Anblisis químico. Composición ($1 

Pienso Forraje I 
Humedad 12.39 80.84 
Fibra bruta  18.43 23.37 
Grasa 2.97 2.49 
Protefna bruta 17.98 19.45 
M.E.L.N. 50.14 43.85 
E. diqes t ib le   cal. /KU. ) 2.459 2.173 

Referente a l  forra je  hay que señalar  que a l  suministrarse 
en verde e l  n ivel  de humedad e s  a l t o ,  del 80.84%, pero -- 
normal para es te  t ipo  de alimento. E l  res to  de valores 02 
tenidos han sido:  proteina bruta  19.45%, f i b r a  bruta  - - 
23.37% y para l a  energsa diges t ib ié  2.173 Kcal./Kg. 

CUADRO NQ 4. 

Raciones (Kg. nutrientes/~/mes ) 

T- 1 T- 2 

Fibra bruta  12,20 18.43 
Grasa 2.92 2.97 
Protecna bruta 18.18 17.98 
M.E.L.N. 49.29 50.14 
E. Digestible í ~ c a l .  /Kg. ) 2.420 2.459 



En e l  cuadro no 4 ,  s e  presentan los  valores de l a s  dos ra- 
ciones consumidas por l a s  hembras, una vez recalculado e l  
tratamiento T-1 en función de l a  ingestión t o t a l  de mate-- 
r i a  seca, a p a r t i r  de los parciales de gienso y de los  di- 
ferentes forra jes .  En dicho cuadro, hay que señalar  que l a  
máxima diferencia corresponde a l a  ingestión de f i b r a  b r u  
t a l  siendo los  demás valores,  protei'na bruta  y energfa di- 
ges t i b  l e  muy parecidos . 
De acuerdo con los  resultados de los cuadros no 3 y 4 se 
observa cómo los  forra jes  empleados para l a  alimentación - 
de los conejos han tenido unos niveles adecuados de p r o t e r  
na bruta y energfa digestible y que los de f i b r a  bruta  no 
han s ido excesivamente a l t a s .  

Según l a s  recomendaciones de Lebas (1984) l a s  raciones su- 
ministradas T-1 y T-2 han sido correctas. Evidentemente, - 
l a  buena calidad del forra je  ha favorecido a que a T-1 ha- 
ya alcanzado es tos  niveles recomendados. 

E l  mayor consumo de materia seca (cuadro no 2) por par te  - 
de l a s  conejas en e l  T-1 hay que suponerlo por una mayor - 
ingestión de forra je  verde que l e s  ha apeticido mbs. 

Este mayor consumo ha permitido presumiblemente un 14% mbs 
de producción (nn de gazapos destetados) por par te  de l a s  
cone j as. 

No podemos afirmar que l a s  conejas del  tratamiento T-2 ha- 
yan estado mal nutr idas ,  pero sl: que l a s  de l  T-1 han consu 
mido unos nutrientes d i s t in tos ,  a pesar de que e l  forra je  
sólo  haya representado e l  13.75% del  t o t a l  de l a  materia - 
seca consumida y que e s t e  diferente aporte de nutrientes - 
de d i f i c i l  e q l i c a c i ó n  con los  aná l i s i s  disponibles, ha s i  
do aprovechado para producir más. 

3. Económicos. --- ---- -- ----- 
Para e l  aná l i s i s  económico partimos de los resultados téc- 
nicos (cuadro no 2) y de los  precios de l a  gestidn técnico 
económica de l a  Diputación de Barcelona (Cabrero, 1985). - 
Valorando e l  gazapo en e l  momento del  des te te ,  mediante -- 
una extrapolacidn sobre e l  precio de venta. 



La diferencia de pienso consumido por hembra y año en t re  
los tratamientos T-1 y T-2 ha s ido de 15 Kg. a favor de - 
T-1, que a un promedio anual de 32 p t a c . / ~ g .  da una dife-  
rencia de 480 p t s .  

E l  coste del  forra je  verde se  ha estimado en 5 pts/Kg. -- 
produciendo un incremento de costo para e l  tratamiento -- 
T-1 de 665 p t s .  

La diferencia de costo de producción es  de 185 pts .  E l  -- 
coste pues de producción ha s ido superior para T-l! s i n  -- 
tener  en cuenta l a s  ventas. 

Sobre l a  base de un precio & 286 pts .  para e l  gazapo des 
tetado, e l  valor obtenido s e r í a  de 12.383 p t s .  para T-1 y 
10.639,2 para T-2 a l  des te tar ,  respectivamente, 43.3 y -- 
37.2 gazapos/?/año. 

La diferencia de ingresos (TI - T2)ha s ido de 1.744 p t s .  
a l a s  que hay que res ta r  l a s  185 por mayor coste de pro-- 
ducción del  tratamiento T-1, resultando una diferencia de 
1.559 pts./?/año a favor del tratamiento T-l. 

CONCLUSIONES . . . 

De acuerdo con los  resultados t6cnicos se  desprende que - 
los  animales alimentados con pienso completado con forra-  
je ,  han conseguido una mayor aceptación de cubriciones, - 
l o  que ha supuesto un ritmo de reproducción m á s  in tens ivo 
siendo comparables los  indices de fe r t i l idad ,  prol i f ic i - -  
dad y mortalidad pre-destete . 
Gracias a e s t e  mayor ritmo, l a  producción f i n a l  ha  s i d o  - 
un 14% superior para los animales que han consumido pien- 
s o  más forra je .  

Siempre que se  disponga de forra je  de buena calidad pare- 
ce fac t ib le  l a  alimentación mixta s i n  desequilibrios n o t z  
b les  de l a s  raciones y evitando, por tanto ,  un descenso - 
de l a  producción. 

Los conejos a l  tener  s i e q r e  pienso y forra je  a l i b r e  di= 
posición, han consumido una fracción de l a  d i e t a ,  fo r ra je  
en verde, que ha provocado un aumento de l a  ingestión de 
materia seca y de nutrientes que han s ido aprovechados pa- 



r a  producir m á s .  

La mayor producción de gazapos en e l  tratamiento con a l i -  
mentación mixta, induce a pensar que e s t a  práct ica  sea  -- 
m& rentable que l a  alimentacion exclusivamente con pien- 
so ,  a pesar de s e r  m á s  d i f i c i l  de manejar y costosa de -- 
producir. E l  aumento de margen económico obtenido ha s ido 
de 1.559 p t s .  /?/año. 

A l a  luz de los resultados posit ivos obtenidos, se prosi- 
gue con l a  actual  prueba para dar una información más prE 
cica,  asf como l a  programación de o t ras  en d i s t i n t a s  ex-- 
plotaciones y cadenas forra jeras ,  para poder recomendar - 
o no e s t a  prdct ica  de alimentación. 
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RESUMEN. 

La alimentación mixta, pienso granulado y forra jes  verdes 
e s  una práct ica  común en l a s  granjas cunfcolas de Cata- - 
lunya, de pequeño y mediano formato implantadas en explot2  
ciones agrarias polivalentes. E l  presente t rabajo  presenta 
los resultados del primer año de una experiencia de campo 
en l a  que se  ha obtenido una mejora de l a  producción del  - 
14% en l a s  conejas alimentadas con d i e t a  mixta frente a -- 
l a s  que han consumido exclusivamente pienso. Este incremec 
t o  se  puede a t r i b u i r  a que l a s  conejas siguen un ritmo re- 
productivo más intenso y producen mbs partos por año, s i e l  
do equivalentes los demás parámetros. 

En las condiciones de l a  experiencia, e l  aná l i s i s  económi- 
co de es tos  resultados, muestra una mejora de los  márgenes 
económicos brutos de 1.559 pts .  para los animales a l iment t  
dos con d ie ta  mixta, por l o  que se  valora e s t a  opción en - 
explotaciones agrarias que dispongan de forra je .  



Por Juan Ruiz Sanclement -Departamento Técnico de 

Extrona- 

La constante inflación ha ido incrementando 
los costes del equipamiento y de los inmuebles 
y con ello la inversión inicial de todo negocio 
e industria. 

Asimismo la competitividad de la producción 
ha requerido aumentos de la productividad. 

Dentro de la cunicultura la inversión en 
el edificio del conejar y.en las jaulas y material 
complementario se hace cada vez más importante 
influyendo negativamente en los beneficios 
esperados. 

Para aumentarlos, sólo existen dos aspectos 
de la tecnología que deberemos poner en práctica: 
Aumentar la productividad o bien reducir las 
inversiones sin influir en los resultados. Existen 
normas de manejo, sanidad, genética, alimentación, 
etc. que pueden mejorar la productividad, pero 
no es el--tema que queremos comentar en este 
escrito; sino una forma revolucionaria de reducir 
la inversión en el edificio. 

La idea es simplemente la de poner más jaulas 
por los mismos metros cuadrados 

La solución más inmediata sería hacer las 
jaulas más pequeñas, con lo cual al ser causa 
de stress, reduciríamos la productividad, o 
ponerlas en varios pisos lo que dificultaría 
e' manejo y posiblemente no alcanzaríamos el 
minimo vital. Sería un grave error. 

La idea que vamos a comentar es sobre las 



j a u l a s ,  po r  s u p u e s t o ,  pe ro  aún pa rec i endo  una 
p a r a d o j a  se basa  en  r e d u c i r  l a  anchura  d e  l a  
norma a c t u a l ,  en  un , 2 0 %  

tlt- 2 0  Jaulas a 0,50 = 10 m 

Superficie ocupada por 80  Jaulas de OJO m. = 79.20 17-12 

t 'i 25 Jaulas a 0,LO = 10 m 

4 

Superficie ocupada por 100 Jaulas de 0,LO m 7 9  2 0  rn2 



pasando de 50  c m .  a 40  c m . ;  o s e a  e n  donde 
c a b í a n  80 ,  y a  que l a  p r o f u n d i d a d  s i g u e  s i e n d o  
l a  misma, con  e l  nuevo sistema c a b e n  100,  p o r  
t a n t o  e l  25% más s e ñ a l a d o  e n  e l  t í t u l o .  

La novedad es que  l a s  c o n e j a s  c o n  s u  camada 
t i e n e n  más e s p a c i o  ú t i l .  Las  j a u l a s  más comunes 
en  t o d o s  l o s  p a í s e s  avanzados  e n  c u n i c u l t u r a  
son e l  sistema f l a t - d e c k  c o n  n i d a l  d e l a n t e r o .  
E l  e s p a c i o  ú t i l  d e s c a r t a n d o  e l  n i d a l  s u e l e  
ser de 50 c m .  x 60 c m . ,  o sea 3.000 cm2. cuando 
con l a  j a u l a  p r o p u e s t a  t i e n e ,  e n  l a  f a s e  f i n a l  
de l a  l a c t a c i ó n  q u e  es cuando l o s  g a z a p o s  son  
mayores ,  40 c m .  x 90  cm., o s e a  3.600 cm2. 
En r e a l i d a d  un 20% m á s  cuando más l o  p r e c i s a n .  

Vamos a d e s c r i b i r  e s t a  a p a r e n t e  c o n t r o v e r s i a  
a l  e x p l i c a r  según vemos e n  l o s  d i b u j o s  

l a  j a u l a  t i e n e  un n i d a l  c o l g a n t e  o b a j o ,  c o n s i d e -  
r a d o  como n e c e s a r i o  p a r a  e l  manejo d e  l o s  g a z a p o s  
j ó v e n e s ,  e n  l a  p a r t e  d e l a n t e r a .  



E l  nuevo s i s t e m a  es muy f á c i l :  A l  a l c a n z a r  
los gazapos l o s  20 d í a s  de edad en  ve rano  y  
l o s  25 e n  i n v i e r n o ,  puede s a c a r s e  e l  n i d o  o  
cube t a ;  s u s t i t u y é n d o s e  po r  una r e j i l l a  y  de 
e s t a  forma queda ampliada l a  s u p e r f i c i e ,  h a s t a  
que l o s  gazapos se d e s t e t e n  a  unos t res  d í a s  
a n t e s  d e l  próximo p a r t o ,  o  s e a  pueden e s t a r  
1 0  d í a s  o  más, l a  madre y  l o s  gazapos en  una 
muy s u p e r i o r  s u p e r f i c i e .  

E l  hecho de t e n e r  más e s p a c i o  hay menos 
stress y l o s  gazapos son más homogéneos y  con 
mayor p e s o ;  f a c t o r e s  ambos que i n f l u y e n  d i r e c t a -  
mente con l a  v i a b i l i d a d  de l o s  cone jos  e n  e l  
i n i c i o  d e l  engorde y  a r r a n c a r  mejor e l  mismo. 

La economía de e s p a c i o  d e s c r i t a  v i e n e  dada 
p r i n c i p a l m e n t e  po r  l a  menor anchura ,  ya  que 
s a l e n  b loques  de 5  j a u l a s  en 2  met ros  l i n e a l e s ,  
en vez d e  s o l o  4 ,  ya es un s u s t a n c i a l  a h o r r o ,  
a l  que se añade l a  s i m p l i c i d a d  d e l  mane-jo: - - - 

Es t a n  novedoso e l  s i s t e m a ,  que no hemos 
r e s i s t i d o  e l  d e j a r  de comunicar lo  a  c u a n t o s  
c u n i c u l t o r e s  deseen  a p l i c a r l o  en s u s  naves  
nuevas o  ampl i ac iones ,  ya que s i n  t e n e r  ninguna 
desmejora,  t i e n e n  l a s  s i g u i e n t e s  v e n t a j a s :  

a )  S i g n i f i c a  i n s t a l a r  un 25% más de  j a u l a s  
de matern idad  en  un mismo l o c a l .  
b )  M a t e r i a l  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  más económico 
C )  Mayor c o n f o r t  en  c o n e j a  y  camada en  
e n  e l  Último t e r c i o  de s u  l a c t a c i ó n ,  
mejorando po r  e l l o  l a  p r o d u c t i v i d a d  de 



la coneja, y los gazapos tienen menor 
mortalidad por crisis del destete, lo 
que significa ,más conejos, con su influencia 
en los costos, en la conversión, en la 
productividad, y sobre todo con la rentabi- 
lidad. 

Con este nuevo sistema de jaula creemos 
se habrá alcanzado un importante hito en la 
búsqueda de mejorar los beneficios de las actuales 
y futuras operaciones cunículas. 





ANGORA 

JA NUEVA CUNICULTURA 

Agustí Sebastiá y 
Paco Ibáñez de 

CUNIANGORA S.A. La Senia 

La cría del conejo de Angora en España es un hecho reciente, no así en el 
resto del mundo, siendo el mayor productor de pelo China, con el 90 por ciento, 
después va Francia con un 4 por ciento y a continuación van Alemania, Argentina, 
Hungría, Checoslovaquia, Chile, etc. 

Es por tanto en el aspecto de su novedad en nuestro país, por lo que cree- 
mos oportuno destacar algunos puntos interesantes de dicho animal y consideramos 
que puede representar dentro de la cunicultura una vertiente muy interesante. 

Cabe destacar los siguientes aspectos: 
- Pelo 
- Habitat 
- Reproducción 
- Manejo 
- Alimentación 
- Rentabilidad 

PELO 

La importancia comercial del Conejo de Angora radica en su pelo como fibra 
textil de origen animal. Dentro de este grupo de fibras podemos situar al Angora 
junto al Kachemir, Mohair, etc. que por sus especiales características son relativa- 
mente raras. Así pues el pelo de Angora es una materia textil noble muy apreciada 
en la industria textil. 

Posee todas las propiedades fundamentales: Finura, Longitud, Resistencia, 
Elasticidad y un alto poder de aislamiento. Es suave al tacto, ligero y ofrece un as- 
pecto muy agradable a la vista. 

Hay que destacar la gran pureza del Angora, ya que el pelo es sumamente 
limpio. Las materias "extrañas", en él constituyen menos de un 1 por ciento (en la 
lana, por ejemplo, este porcentaje puede llegar en casos extremos al 65 por ciento). 

Esta propiedad derivada de la ausencia de secreción sudorípera y casi nula 
de sebácea y de un acicalamiento contínuo, que es común en todos los conejos, ha- 
ce que el pelo pueda pasar directamente a la carda, sin ningún tipo de lavado, con la 
única condición de que haya sido recogido de forma correcta y se hayan efectuado 
las clasificaciones correspondientes. 



HABITAT 

Dadas las peculiares características del conejo de Angora, en particular las 
que se derivan de su finalidad comercial, no podemos darle el mismo tipo de aloja- 
miento que al conejo de producción de carne. 

Este alojamiento está basado en función de poder mantener al animal lo 
más cómodo posible (hay que tener en cuenta que la vida media del Angora es de 
4 a 5 años). 

Así mismo tiene que evitarse que el pelo se ensucie, se roce y enrede en las 
puntas, ya que entonces se desprecia fuertemente. 

Por este motivo será de tipo individual evitándose así las peleas y mordedu- 
ras. 

Hoy en día, para que se cumplan estos requisitos, lo más aconsejable es una 
jaula de hormigón o fibrocemento, de las siguientes medidas aproximadamente 
60 x 50 x 80 y que puedan ir en varios pisos. La puerta será de rejilla metálica y en 
ella se situarán, el comedero, bebedero y un forrajero. La jaula ha de ir con cama, 
que debe ser abundante y de paja de trigo de buena calidad. 

Para la climatología espafiola no se considera indispensable la construcción 
de nave. Si la zona es muy lluviosa se aconseja construir un cobertizo por encima de 
las jaulas para poder protegerse el cuidador en los trabajos habituales. 

Como indicamos anteriormente la vida del conejo de Angora es de 4 a 5 años, 
que es a la vez la vida productiva, puesto que el animal puede llegar en algunos ca- 
sos hasta los 7 años, debido al poco desgaste físico que este tiene, por lo cual la re- 
producción en el Angora tiene muy poca importancia. 

Normalmente, a menos que se quiera ampliar la explotación, para el mante- 
nimiento del número de laneros, es suficiente con destinar un 5 por ciento de las 
hembras a este fin, para así cubrir las posibles bajas que se produzcan. 

MANEJO 

El trabajo de la explotación, aparte de la distribución del alimento, tiene dos 
puntos básicos: 

- La limpieza de la jaula 
- La obtención del pelo 

La limpieza de la jaula se realiza cada 4 o 6 semanas, según la época del año 
y estado de la cama. Es un tarea fundamental, ya que de ella depende que el pelo 
tenga las características que hacen de él un producto de gran valor. 

Si la cama de la jaula no reune las condiciones adecuadas aumentan conside- 
rablemente los problemas sanitarios, con lo que la producción disminuye consecuen- 
temente al mismo tiempo que por estar sucio el pelo pierde valor. 



La obtención del pelo se realiza por varios procedimientos, que son por de- 
pilación (tirón), esquilado por máquina elbctrica y esquilado con tijeras. Siendo el 
pelo de mejor calidad el obtenido por depilación, siendo Francia el único país que 
lo hace. 

l 
La recolección del pelo se efectua cada 90 días siguiendo los ciclos folicula- 

res del pelo. 

Hay que tener muy en cuenta que al mismo tiempo que se depila se tiene 
que ir haciendo la clasificación. 

Así como en el conejo de producción cárnica la alimentación tiene una cier- 
ta relación con el ciclo reproductivo, en el Angora las necesidades nutricionales es- 
tán en relación con el desarrollo del pelo, variando la cantidad de alimento por ani- 
mal/día en más de 60 grs. según esté el conejo depilado o cercano a la depilación. 

El tipo de alimentación a utilizar en el caso que nos ocupa puede variar des- 
de la alimentación tradicional a base de forrajes y granos (Alfalfas, henos, avena, 
trigo, cebada, salvado, etc.) o bien con piensos compuestos. 

En ambos casos se debe tener en cuenta, las fases de crecimiento del pelo y 
la necesidad de ayunar un día a la semana; este último punto que es aconsejado por 
muchos especialistas en la cría del conejo de carne, es absolutamente indispensable 
en el Angora, para así facilitar la eliminación del pelo que va ingeriendo durante su 
aseo diario. 

I RENTABILIDAD 

inversión para una granja de 100 laneros: - - 
100 jaula~hormi~ón a 5.000.-ptas. 
100 Laneros a 10.000.- " 

Total inversión 

Gastos que genera esta granja en un año: 

4.695 kgs. pienso a 32.-ptas. 
104 balas de paja a 150.-ptas. 
500 h. trabajo a 400.-ptas. 
Gastos varios 

Total gastos 

Se estima que un lanero produce alrededor de un kilo de pelo por aiio, que 
teniendo en cuenta las distintas calidades que se obtienen se puede dar un precio 
global estimado en 9.850.- ptas./kilo, este precio varía según esté el mercado. 

-235- , 



Por lo que 100 laneros nos produce al ano: 
100 kgs. de pelo a 9.850.-ptas. 985.000.-ptas. 

Nota: 

El pienso se ha calculado a razón de un consumo diario de 150 grs. por 3 13 
días al aAo. 

El precio estimado para las diferentes calidades es de 10.000.-ptas. para la 
primera calidad, 9.000.-ptas para la segunda y 8.000.-ptas. para la tercera. 

En la inversión se sobreentiende que el terreno donde va ubicada la explota- 
ción era ya de propiedad, aunque la extensión que ocupa una granja de 100 laneros 
es de 20 x 3 m2. 



EFECTOS DEL CALOR Y FRIO EXCEPCIONALES EN LA PRODUCCION 

DE LOS CONEJARES 

Jaime Camps, José M$ Cereza y Valentin Rosell 

GALLINA BLANCA PURINA, S .A. , P9 San Juan, 189-60 

08 03 7-BARCELONA 

- INTRODUCCION - 

La temperatura óptima de confort para los conejos se sitúa 
entre los 15 y los 200 C. al igual que la mayorfa de los 
animales homeotermos. 

Por las caracteristicas fisiológicas de los conejos (alta 
productividad, precisar un nivel de fibra en el alimento, 
ser animales de guarida con temperaturas casi constantes, 
poseer pocos medios termoreguladores, etc.) se adaptan peor 
que otros animales a los cambios de temperatura, sobre todo 
si son excepcionales. 

Los trabajos, pocos, que existen sobre la relación tempera- 
tura y productividad, suelen referirse a pruebas concretas, 
con una iluminación determinada, una higrometria, un tipo 
de alimento, etc., pero no conocemos estudios prácticos y 
masivos sobre una gran poblaci6n. 

Dos circunstancias dan pie a esta comunicación, el haber pa- 
decido en los 6ltimos tres años los picos excepcionales de 



calor (6 ju l io  1982) y de f r i o  (16 Enero 1985) considerados 
l o s  mayores del  s ig lo ,  y l a  circunstancia de tener desde e l  
año 1982 introducidos en ordenador l o s  datos de resultados 
de gran número de conejas procedentes de todas l a s  zonas de 
España. 

Vamos a estudiar  l a s  diferencias t r imest ra les  en e l  conjun- 
t o  CUNINFORM de toda España a s i  como l o s  resultados de una 
zona t i p i c a  y de casos par t iculares  hasta l l ega r  a l a  con- 
clusión de que e l  ca lor  afecta  muchisimo más que e l  f r i o  y 
a s í  l l ega r  a unas recomendaciones para in tentar  mejorar l a  
productividad. Conviene r e s a l t a r  que e s t e  CUNINFORM e s  un 
servic io  prestado a granjas de c i e r t o  tamaño y esperado buen 
manejo. 

Los resultados comparativos l e s  han servido como un estimulo 
de mejora, pero todavia f a l t a  mucho por mejorar ya que aún 
hay grandes diferencias ent re  l o s  resultados de l a s  diver- 
sas  operaciones usando l o s  mismos alimentos y s in  v i s ib les  
grandes diferencias ambientales. 

RESULTADOS GLOBALES COMPARATIVOS "CUNINFORM" 

E l  t o t a l  promedio de conejas controladas en España e s  de 
12.500, repart idas en unas 80 granjas de l a  mas variada c l i -  
matologia y condicionamiento de locales.  

Hemos seleccionado 6 pardmetros de l o s  26 que obtenemos y a 
l a  vez que sean mds in f lu ib les  por l a  temperatura ambiental 
y por l o  tanto determinantes de resultados posit ivos o nega- 
t ivos .  

A. Efectos del ca lor :  
Promedios 
tr imestres 
verano 
1983 y 1984 

Tasa fecundidad 71 '6 
N9 nacidos vivos/parto 7'28 
% bajas lactación 17 '2 
% bajas engorde 9 '2  

Datos Empeora- 
tr imestre miento % 

verano 
1982 

57'9 23 '7 
7 '71 5 '6 (4) 

16 '9 - - 
9'7 5'4 



Promedios Datos Empeora- 
trimestres ,trimestre miento % 
verano verano 
1983 y 1984 1982 

N2 vendidos/hueco 
me S 3 ' 9  3 ' 7  - - 
Conversión total 3 '6  3 '8 5 '5  

B.Efectos del frio: 

Promedios 
trimestrales 
invierno 
1983 y 1984 

Tasa fecundidad 67 '8 
N? nacidos vivos/ 
parto 7 '64 
% bajas en lactación 22 '0  
% bajas en engorde 6 ' 8  
N? vendidos/hueco/ 
mes 3 ' 1  
Conversión total 4 ' 1  

Datos 
trimestre 
invierno 
1985 

66 ' 9  

Empeora- 
miento % 

Conviene resaltar las posibles diferencias por altas y bajas 
de algunas operaciones, y puede observarse que a nivel tri- 
mestral los picos de frio y calor no afectaron grandemente, 
aunque se observa una mayor influencia negativa del calor en 
los datos relativos a fecundidad. Diferencias de menos del 
5% consideramos sin significado. 

RESULTADOS DE LA ZONA DEL VALLES(Provincia de Barcelona) 

La comarca del Vallés es típica por su gran concentración 
cunlcola (de las tnás altas del mundo), por sus años de tra- 
dición con granjas en expansión y con aprovechamiento de lo- 
cales viejos y por su clima semi-continental a pesar de su 
cercania al mar, por lo que, aún con los cambios de tempera- 
tura importantes son frecuentes las operaciones cunícolas al 
aire libre o en locales abiertos. 



Se tomaron pues los datos de 6 granjas representativas del 
Vallés y con las características comunes de estar abiertas 
o poseer amplios ventanales, esto es sin ambiente controla- 
do. Esta sistemdtica productiva es la que en lógica se ve 
directamente afectada por los cambios climatológicos. 

A-Efectos del calor: Promedios 

trimestrales 
verano 
1983 y 1984 

Tasa fecundidad 67'01 
~ 5 ?  nacidos vivos/parto 8 '21  
% bajas en lactación 
& bajas en engorde 
N2 vendidos/hueco/mes 
Conversión total 

B-Efectos del frío: 

Tasa fecundidad 

Promedios 
trimestrales 
invierno 
1983 y 1984 

65'83 
N9 nacidos vivos/parto 7 '55 
% bajas en lactación 15'3 
% bajas en engorde 1 O 
N? vendidos/hueco/mes 4 
Conversión total 4 '8  

Trimestre 
verano 
1982 

54'3 
7 '80 

16'69 
9'20 
3 '52 
3 '70 

Trimestre 
invierno 
1985 

Empeora- 
miento % 

Empeora- 
miento % 

En estas tablas se han reunido los datos de las 6 granjas 
comentadas y en las que hemos observado algunas variacio- 
nes lo que confirma una vez más la máxima de cunicultura 
relativa al manejo, incidiendo según sea su calidad en más 
que los cambios climatológicos. 



COMENTARIOS SOBRE WS GRANJAS EN PARTICULAR (ZONA VALLES) 

1. c ~ J  BONVILA (Matadepera) 

Se t r a t a  de una explotación de 800 hembras cuyo propie tar io  
e s  D. Carlos Vaghi. Los locales son adaptados de antiguas na- 
ves de engorde de terneros,  que prácticamente hace que l a  ex- 
plotación sea c a s i  a l  a i r e  l i b r e .  La granja vende selección 
y destaca por se r  modelo de a l t a  productividad y e f i c i en te  
manejo y basten como botón de muestra l a s  siguiente c i f r a s :  

- 9% bajas en nido 
- 4% bajas en engorde 
- 8 '9  promedio nacidos por parto 

Para Carlos Vaghi l o s  efectos del  f r i o  extremo (aún helándo- 
se toda l a  conducción de agua) son infinitamente menores que 
l o s  efectos de l  excesivo calor  con e l  que l a s  bajas aumentan 
espectacularmente y deja en predisposición a l o s  animales a 
padecimientos de procesos enterotoxémicos. 

2. CAN RIERA (La Ametlla del  Vallés) 

Explota 800 hembras de l a s  cuales l a  mitad son conejas sil- 
vestres.  La explotación se puede considerar con locales abier 
tos  y se vende igualmente selección. Muy conocida y con mds 
de 20 años de experiencia. Según D .  Jaume Casas l o s  efectos 
del  calor extremo son catas t róf icos ,  pu@diéndose reg i s t r a r  
mortalidades de hasta e l  90% en nido y de gran número de 
hembras. E l  f r i o  excesivo no tienen n i  por mucho es tos  efec- 
tos .  Una observación curiosa efectuada por D. Jaume Casas 
fué l a  gran adaptabilidad de sus conejos s i l v e s t r e s  a es tos  
bruscos cambios climáticos, pr6cticamente s i n  a fec ta r l e s ,  
en comparación con l a s  o t ras  razas se lec tas  explotadas en su 
granja. 



TBW~ERATURAS DEL VALLES EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS 

Gracias a l a  amabilidad del  responsable del  Centro Meteoroló- 
g ico  de Cataluña, que nos f a c i l i t ó  todos l o s  datos del  Centro 
d e l  Vallés, hemos podido rea l i za r  unas curvas con l a s  tempera- 
tu ras  de l o s  últimos 10 años, escogiendo l o s  dos meses más 
fríos, Enero y Febrero, y l o s  dos mds calurosos, J u l i o  y Agos- 
to. 

ñ1 grdfico de l a  izquierda representa l a s  medias máximas y l a s  
medias minimas del  mes, y e l  grdfico de l a  derecha l a  c i f r a  
máxima de l  mes en l o s  meses cá l idos  y l a  c i f r a  minima de l  mes 
en l o s  meses f r f o s ,  para ver l a  gran excepcionalidad del  6 de 
J u l i o  de 1982 y l a  del  16 de Enero de 1985 con 42OC. de máxima 
y 11'5OC bajo cero de minima, datos que adn fueron mds excep- 
cionales en e l  i n t e r i o r  de algunos de l o s  locales cunicolas. 

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Puede c e r t i f i c a r s e  l a  influencia negativa en l a s  operaciones 
cunicolas de l a s  temperaturas a l t a s ,  en un grado muy superior 
a l a  influencia de l a s  bajas,  prdcticamente s in  influencia.  

Destacaremos que e l  r a t i o  sobre e l  que mds influye e l  ca lor  
excesivo es  l a  f e r t i l i d a d  y/o fecundidad, aparte de l a  gran 
mortalidad de adultos y jóvenes en casos extremos. Influye 
directamente en e l  indice de conversión por e l  superior con- 
sumo en l a s  épocas f r i a s  y menor en l a s  calurosas, e indirec- 
tamente a l  reducir l a  producción. 

Conviene comentar que, a pesar de l o s  aumentos y descensos de 
l a  producción según que l a s  temperaturas sean óptimas o sean 
es t ressantes ,  hay factores de manejo que hacen que entre l a s  
productividades de unas granjas a o t ras  existan grandes di-  
£ erenc i a s  . 



RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones, ante lo anterior y por lo comprobado, 
podemos hacer las siguientes: 

A. Daremos mas importancia a los métodos de reducir las tem- 
peraturas altas que las bajas. Los sistemas para calentar 
un local suelen ser más simples que los necesarios para 
enfriarlo. 

De todas formas no es preciso cerrar ventanas, como comun- 
mente se hace en dias fríos.ya que ello es contraproducen- 
te al aumentar el riesgo de problemas respiratorios. 

B. Podremos luchar contra las temperaturas normalmente altas 
mediante: aislamiento,(radiación sobre todo a través del 
techo); ventilación (eliminación calor corporal) y aumen- 
to de la higrometría (descenso calor por evaporación) me- 
diante humidificación del aLre. 

Como un"tratamientoS' en ocasiones excepcionales citaremos: 

Aumento de la ventilación; hunidificación,incluso los ani- 
males, pulverizándolos; reducción temperatura del agua be- 
bida (barras de hielo en el depósito); adición al agua de 
bebida de dcido acetil salicilico (aspirina) a un gramo 
por litro, junto con vitamina C ( 1  gramo por litro), para 
luchar contra el aumento de temperatura y dar más defensas. 
Incluso llegar a suministrar estimulantes cardiovasculares. 

C. Teniendo en cuenta que los máximos efectos negativos son 
sobre los machos (disminución ardor sexual y fertilidad) 
habrd que tratarlos adecuadamente: 

Tener más machos en épocas calurosas y eliminar más drás- 
ticamente a los que se dude de su fertilidad o si su ar- 
dor sexual baja. No sobreutilizar a los ardientes simple- 
mente por serlo. 

Programar las cubriciones a primera hora de la mañana. Co- 
locar a los machos en el sitio más fresco de la nave y evi- 
tarles la radiacidn directa del calor, poniéndoles una pla- 



ca aislante o reflectante que sin entorpecer l a  ventila- 
ción disminuya l a s  radiaciones termicas y también las ' lu -  
minosas (mejora de l a  espermatogénesis). 

Iniciarlos correctamente, con su peso y edad (mínimo con 
5 meses) . 

D. La alimentación tiene gran influencia ya que ingieren me- 
nos cantidad de alimento, tanto por requerir menos calo- 
r ias  como por comportamiento alimentario, por esto e l  a l i -  
mento deberd ser más concentrado para poder proporcionar 
a los  conejos, tanto reproductores como engorde, los  nu- 
t r ientes  necesarios para mantener su productividad. Por 
una comparación errónea con l a s  personas es frecuente que 
e l  cunicultor crea que en verano pueden "pasar" con algo 
de forraje o con los piensos menos eficientes,  cuando es 
totalmente l o  contrario. Debieran ut i l izarse alimentos com- 
plementarios con a l t a  proteina, y microingredientes, en los  
dias de más calor, as1 como asegurar tengan agua fresca a 
su alcance. 

E. Aparte l o  anterior y seguir programas de manejo comproba- 
dos y de confianza, resaltaremos l a s  ventajas que tienen 
los  locales bien adaptados a los  cambios de temperatura 
evitando que jam6s sean sobrepasados los 289 C. y que se 
tengan los reproductores con un óptimo de resistencia,  o 
bien por genética o por heterosis debido a cruces. 

S610 con e l  conjunto de acciones de manejo señaladas y no con 
una sola, evitaremos los efectos negativos de l a s  a l t a s  tem- 
peraturas en l a  productividad de l a s  operaciones cunicolas. 
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Resumen 

Se comprobó l a  i n f l u e n c i a  de l a s  t e m ~ e r a t u r a s  extremas, t a n t o  
f r í o  como c a l o r  excesivo, en l a  producción de l a s  gran jas de co- 
ne jos.  La c l ima to l og ía  acontecida en España en l o s  ú l t imos  años, 
con l a s  máximas y  mínimas temperaturas de l  s i g l o ,  f a c i l i t ó  l a  
búsqueda de conclusiones. Se ha comprobado, a  t ravés  de l  a n á l i -  
s i s  de l o s  datos product ivos de va r i as  granjas, que l a  i n f l u e n c i a  
de l a s  temperaturas a l t a s  es i n f i n i t amen te  mayor que l a  de l a s  
bajas, notándose sobre todo en r a t i o s  como f e r t i l i d a d  y fecund i -  
dad. Igualmente, se r ea l za  l a  i n c i denc i a  de l  buen manejo para 
p a l i a r  estos e fec tos  y  f i na lmente  se dan una s e r i e  de recomenda- 
c i  ones . 

Summary 

The i n f l  uence o f  extreme temperatures, so much co l  d as excessi  ve 
hot ,  was t es ted  i n  t he  p roduc t ion  o f  r a b b i t  farms. The e x i s t i n g  
c l ima to l ogy  i n  Spain o f  recen t  years, a r r i v i n g  a t  maximum and 
minimum t e m ~ e r a t u r e s  o f  t he  c  e  n  t u r y , was a he l p  i n  t he  
search o f  conc lus ions.  Through the  ana l ys i s  o f  t he  p roduc t i ve  
data coming f rom severa1 farms, i t  has been checked t h a t  t h e  
i n f l u e n c e  o f  h i gh  temperatures i s  immensely g rea te r  than t h a t  o f  
t he  lower  ones, and i t i s  e s p e c i a l l y  no t i ceab le  i n  r a t i o s  such 
as  f e r t i  1  i t y  and fecundi t y .  Moreover, i t i s  remarkable t h e  
inc idence  o f  a  good handl ing i n  o rde r  t o  d im in i sh  a l 1  these 
e f f e c t s  and f i n a l l y  a  se r i es  o f  use fu l  recommendations a re  g iven  
a lso .  

Res umé 

On a r e a l i s é  une comprobation des t e m ~ e r a t u r e s  extr\emes, t a n t  
f r o i d  come  chaleur ,  dans l a  p roduc t ion  des exp lo i  t a t i o n s  d e  
l a o i n s .  La c l i m a t o l o g i e  subie par 1"Esoagne dans l e s  dern ie res  
années, avec l e s  températures maximales e t  minimes du s i e c l e ,  
a  f a c i l i t é  l a  recherche des conc lus ions.  It a é t é  é t a b l i  
t r a v e r s  l ' a n a l y s e  des " r a t i o s "  de p roduc t ion  de p l us i eu r s  e x p l o i -  
t a t i o n s ,  que 1 ' i n f l uence  des hautes temperatures e s t  i n f i  nément 
o lus  grande que c e l l e  des basses. Cela se dé tec te  s u r t o u t  en 
" r a t i o s "  c o m  f e r t i l i t é  e t  fecond i té .  L ' i n c i dence  de l a  bonne 
conduite,  pour é v i t e r  ces conséquences, e s t  mise en va l eu r  e t  
fi nalment on donne une s é r i  e  de recomnandations et consei 1  s .  



LA INFOPXATIUL EN LA PRODUCCION CUNICOLA. PRESEWACION DE UN 

PROGRAMA DE GESTION CUNICOLA CON UN MICROORDENADOR. 

X. P r a t  i Burdó. S ta .  Maria 6'016 (Barcelona) 

R. Valls i Pursals.  Servei  d ' Inves t igaci6  Aararia. r s n e r a l i t a t  

de Catalunya. 

INTRODUCCION. 

Una de l a s  mayores d i f i cu l t ades  que comporta l a  c r f a  cunfcola - 
es l a  obligatoriedad de un seguimiento individual  nara cada re- 

productor ( a l  iqua l  que en l a  produccidn bovina),  junto con l a  

necesidad de un t ratamiento colect ivo por t r a t a r s e  de grandes - 
grupos de animales; e s t o s  hechos generan una intrente cantidad - 
de controles (en comparación a l  sanado porcino, se requieren -- 
unos 200 req i s t ros  mas por Kg. de reproductor y d í a ) ,  oue s i  -- 
son fácilmente rea l i zab les  en pequefías explotaciones, a l  amen-- 

t a r  Las poblaciones cunfcolas suponen una d i f i c u l t a d  considera- 

b l e , ~  una oran dedicación de tiemoo oor  o a r t e  d e l  cunicultor,  - 
lleaando has ta  un t e r c i o  de l  tiempo t o t a l  dedicado a l a  explots  

ción cunfcola. 

La difusión Y vulgarización de l a  informática ha favorecido l a  

aportacidn de so1;ciones a e s t e  problema. En e s t e  sen t ido  oode- 

mos destacar los  prooramas presentados en  nuestro ~ a f s  por R. - 
Valls y col .  (1981) y T. Roca (1983). En l a  misma l fnea  podemos 

destacar los  t rabajos  de G. Maswro (19841 y M. Barbato (1984)- 

en I t a l i a .  Tambien, en l a  vecina Francia, ha habido una r e l a t i -  

va prol i feracidn de programas, l o  que d i6  luqar a f i n a l e s  de -- 
1983 ( ~ € a s e  Heneff y col. ,  1984) a una jornada de es tudios  dedi 

cada a l a  microinformática cunfcola en  l a  que s e  oresentaron 5 

programas di ferentes .  

-249- 



En oeneral ,  l a  necesidad de disponer de costosos v sof is t ica--  

dos equipos in fomát icos  ha s i d o  una de l a s  causas aue han en- 

torpecido l a  expansión de los  prooramas dedicados a l a  qestión 

cunfcola. En e s t e  t r aba jo  s e  oresenta  un modesto oroqrama ore- 

oarado para uno de los  microordenadores domésticos más di fundi  

dos, pero que permite l a  orqanización de t rabajos  y l a  qestión 

t6cnica de explotaciones cunlcolas por b lmues  de 200 reproduc 

tores .  

MATERIAL Y METODOS. 

Como equipo básico (Hardware) hemos u t i l i zado  e l  Commodore 6 4  

dotado de Unidad Central con 6 4  KB de memoria m. y una Uni-- 

dad de d i ske t t e s  de 170 KB. Respecto a d isnosi t ivos  de s a l i d a ,  

s e  requiere una pan ta l l a  de t e l e v i s o r  doméstico; v s i  se desea 

un r e g i s t r o  gráf ico ,  se  puede adicionar una impresora de 50 c s  

lumnas. Como lenguaje s e  ha empleado e l  Basic de Comodore. E l  

in te r6s  de l a  u t i l i zac ión  d e l  equipo Comodore 6 4  e s  t a n t o  nor 

e l  s ran  número de aplicaciones disoonibles (gestión de s tocks ,  

contabil idad,  a n á l i s i s  econ6micos. juegos, e t c . )  , como oor e l  

bajo  costo en relación a l  volumen de memoria, c a r a c t e r f s t i c a s  

ambas que hanpropiciado l a  enorm difusión d e l  eouipo. 



PROGRAMA DE GESTION. 

A:-BE%?-b%LEGg5amat 

E l  programa de t i p o  interactivo(preauntas/respuestas) consta - 
de dos procesos diferenciados: 

. Programa previo. (únicamente a l  i n i c i a r  e l  orimer oroceso).  

Se u t i l i z a  una s o l a  vez oa ra  d e f i n i r  los  parámetros oronios - 
de cada emlo tac ión  en función de l a  maqnitud de l a  exnlota-- 

ci6n y de l  ritmo reproductivo escogido oor e l  cunicultor.  

Los elementos de introducción serán: 

- núm. máximo de reproductores/bloque 

- núm. mziximo de machos 

- in tervalos  t&xú.cosr-cubrición a paloación 

-paloación a poner n ida l  

-nidal  a oa r to  

-parto a cubrición s iquiente  

-parto a des te te  

- códigos especff icos  ( raza ,  nrocedencia, e tc . )  

- ut i l i zac idn  o no de impresora. 
una vez l levado a cabo podrS seguir  el  s igu ien te  programa. 

. - Prosrama ooeracional. 

Básicamente consta de 3 oar tes .  

a)  Introducción de nuevos reproductores (creación de f icha  in  
dividual)  . 

b) Tratamiento d ia r io .  

C) Gestión de f'cheros. 

La información s e  almacena en un f ichero  qeneral  aue aorupa 

a l  conjunto de f ichas  individuales de cada reoroductor. 

E l  proceso t ranscurre  con l a  sucesiva presentación de nenas - 
o ~ c i o n a l e s  que oermiten l l e v a r  a cabo los  d i fe ren tes  contro-- 

les : 

- l a  programación d i a r i a  de operaciones (planning) 

- l a  gestión técnica:  



. i nd iv idua l  -con l a  f i cha  ac tua l izada  de cada rz 
productor .  

- l i s t a d o  de machos/hembras con lo s  - 
su l t ados  q lobales  v l o s  e spec l f i cos  

de l o s  t r e s  Gltimos Dartos. 

- c l a s i f i cac idn  de l a s  hembras en  fun- 

ción de f e r t i l i d a d ,  núm. de oazapos 

nacidos v núm. de des te tados /  nar-- 

t o s .  

. co lec t iva  con lo s  r ecap i tu l a t ivos  ac tua l izados  - 
de toda l a  explo tac ibn ,  

- inventar io  

-datos q lobales  de la l a c t a n c i a  

-datos globales de l  ennorde 

-s i tuac ión  genera l  de l a  explotación 

con e l l o  s e  ~ u e d e n  r e a l i z a r  previs iones  de o c u o ~  

c i en  de engorde, de ventas v cont ras tac ión  de rs 
su l t ados  sucesivos ( tendencias)  . 

B .  DeSenvolvimiento de l  oroorama o ~ e r a c i o n a l .  

odas En primer lugar aoarece e l  Menú p r i n c i n a l  con t 

pos ib les  (ver  cuadro no 1) : 

-1. Ver t r a b a j o  para hoy que contiene a su vez l a s  opciones ( c -  

dtO 21 : 

- Palpaciones- l i s t a  de hembras pa ra  va loar  (cuadro 3 )  

- Cubriciones-l is ta  de hembras para  cubr i r  

- Colocar n i d a l - i l i s t a  de hembras "ara poner n i d a l  

- Partos. l i s t a  de hembras que deben o a r i r  

- Destetes --, l i s t a  de hembras para  d e s t e t a r  con no - 
gazapos. 

- Trabajo completo 

- Vuelta a l  menú p r i n c i p a l .  



Cuadro 1 .  Menú principal. 

1 MLPRCIONES 

2 CUBRICIMIES 

3 COLOCRClONES DE LIIWLES 

4 PARTOS 

S DESTETE3 

b TRABRJO COMPLETO 

7 VOLVER AL UUIU PRINCIPAL 

Cuadzo 2 .  Menú diario. 



-2. Introducción d e l  t r a b a j o  rea l izado.  I a u a l  que e l  a n t e r i o r  

pero con presuntas que requieren contes tac ión  (macho nue - 
e fec tub  l a  cubr ic ión ,  r e su l t ado  de l a  palpación,  r e su l t ado  

de l  pa r to ,  r e su l t ado  d e l  d e s t e t e )  . 
Una vez por semana se introduce asfmismo los  resu l tados  d e l  

engorde, es d e c i r ,  e l  nn de gazapos des te tados /ba jas  e n  e l  
cebo/nn de gazapos vendidos. 

-3. Introducción de Altas/Bajas/Modificaciones (cuadro 4 ) .  

Altas seiialando e l  número de animal, genealoafa, r aza ,  ors 
cedencia y fecha nacimiento. 

Baja señalando únicamente e l  número de animal. 

Modificaciones de cualquier  aspec to  de l a  f i cha  ind iv idua l  

-4 .  Lis tado de animales con l a s  onciones. 

-Listado genera l  ordenado por e l  ns para l a s  hembras (cua- 

dro  5) y sesún c r i t e r i o s  op ta t ivos  para  e l  macho (cuadro 

6 ) .  

-Ficha ind iv idua l  de una hembra (cuadro 7) 

-Ficha ind iv idua l  de un macho (cuadro 8) 

-Datos de enqorde (cuadros 9 y 10) 

-Datos q lobales  de hembras (cuadro 11) 

-Volver a l  menú n r i n c i o a l  (cuadro 1 2 )  

-5. Hembras de a l t a  produccibn (con nQ de par tos  y destetados/  

pa r to s )  (cuadro 13) 

-6. Hembras de ba ja  producción (con nQ de par tos  v destetados/  

pa r to s )  (cuadro 14) 

-7. Cambio de fecha pa ra  i n t r o d u c i r  oyeraciones rea l izadas  e n  

o t r a s  fechas o para  eva luar  l a s  faenas correspondientes a 

una fecha determinada. 

-8. Fin  d e l  orograma. 

E l  desenvolvimiento de l  programa puede suponer una dedicacibn 

d i a r i a  de 30 minutos/blcque. 



Cuadro 5 .  Listado de hembras 

Cuadro 6 .  Listado de machos 



HEtiBRAS PARR P(VPRR MIY 
t**.*******II*l*l*It*I***I*****It*** 

.1E S2 53 

HERERAS PARA CUBRIR HOY 
*****It*Ita*l.**********tI*I~***II*I 

6 7 40 

HEUBRAS PARA WIDAR M)Y 
********t*R******t*t**a**I****I***** 
36 41 66 

HEMSRaS QUE TENDRfAN QUE PARIR HOY 
*******I***t****I****t*x***Iatt*I***I 

11 30 90 

HEPIBRI\S R DESTETARES GAZAPOS HOY 
*tt~~****i*tltt**aI*tt~a**~I*t**~*tt** 

np.de hembra garapcls que nac lerDn 
9 8 
30 8 
4 8  S 
57 6 

t a n d r i m  QUE destetarse 2E g a n a p o s  

Cuadro 3. 'ILstado operacional. 

Cuadro 4.  Menú oambioa 



Cuadro 7 .  Ncha he&w. 

Cuadro 8. Ficha macho. 



Cuadro 9. Dato# de engorde 

t a c c  ? %emane;; deatataioa: 124 
mi.cr",s: 3 2  

vendidos: 02 

Cuadro 10. Ultima resultados cebo. 



hembras t o t a l e s  existentes: 107 
palpacionea negat ivas% 49.: 7. 

hembras con par tos:  82 
gazapos por pa r to :  5.4 
mortaldad en el par to :  25.4 % 

a 57 se ha destetado gazapos 
mortaldad en e l  n ido:  30.1 % 

Cuadro 11. Datos globales de maternidad. 

1 l i s t a d o  general  
2 f i c h a  de una hembra 
7 f ~ c h a  de un macho 
4 datos de engorde 
5 datos g loba les  de hembras 
6 volver  a l  menu p r i n c i p a l  

Cuadro 12. MenQ d. listados 



HeMüñRS DE I\LT& PRODUCCION ............................ 
30 1 10 / 4.5 32 / 8 / 5.7 

35 / 1? / 5.1 63 1 7 / 5.2  

69 / 4 / 4.7 7 - 1 5 1 8  

76 1 4  / 2.5 8 1 1 3 1 5  

89 1 5 1 4.5 91 / 5 / 6 .8  

116 / 5 1 3 . 4  117 / b 1 2.5 

136 1 3 1 3.6 144 / b / S,& 

cmaro 13.  Clasificaci6n de dejores hembras. 



RECUREN Y CONCLUSIONES. 

En e s t e  t r aba jo  se  presenta un proqrama de oestión individual  

automatica para qranjas de conejos emnleando e l  microordenador 

Comodore 6 4 .  

E l  programa, de tratamiento d i a r i o  de datos permite r e a l i z a r  

todos los  controles (planning operacional, gest ión técnica  in-  

dividual  y co lec t iva ) ,  necesarios vara una cor rec ta  aes t ión ep 
p r e s a r i a l  de una explotacibn cunfcola en bloques de 200 reoro- 

ductores . 
Podrfa pensarse en una expansión económica d e l  vroceso añadiec 

do datos de t i p o  econ6mico lcostos/ingresos) con l o  que s e  ob- 

tendrfa una contabil idad de l a  explotación. 

Finalmente debemos seiíalar  que e n  e s t e  proorama s e  ha dedicado 

espec ia l  atención a l  f i l t r a d o  de e r r o r e s ,  no obstante requiere ,  

como en cualquier aplicación informatica, para s u  buen funciono 

miento de una c i e r t a  atención v cuidado, s o  vena de oenerar ig 
formaciones o conclusiones erróneas como resul tado de una mala 

introduccibn de datos;  e l  ordenador únicamente oDera con los  - 
datos aue s e  l e  proporcionan y no anal iza  sobre l o  absurdo que 

pueden s e r  determinados resultados.  A uesar de e s t o  v oara con 

c l u i r ,  queremos desmit i f icar  e l  sentimiento de d i f i c u l t a d  de - 
ut i l i zac ión  de los  programas infom.%ticos,remarcendo s u  facilA 

dad de uso oara  l a  mayorfa de cunicultores.  
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