
TEMPERATURA Y CRÍA DE CONEJOS

Estamos en pleno otoño, y el clima afecta fuertemente a nuestros animales. Se ha hablado
muchas veces sobre el particular, recordémoslo no obstante... quizás podamos aportar algo nuevo
a sus conocimientos:

- El conejo y la temperatura y temperaturas críticas para los gazapos recién nacidos.
- Relación temperatura/humedad como factor de confort.
-/nfluencia genética y ambiental sobre la calidad del semen.

EI conejo y a temperatura

EI cc^ncjcl rs pc^cc^ resistentc
a las altas tcn^G)rraturas. EI lí-
n^itc cic homcotermia clcl conc-
jc^ cstá' cntrc I S y 20" y clcsdc
^sta hasta 36° C., la tcm{^cra-
tura rcctal aumcnta 0, I" C. por
ca^1a };racic^ más c1r tcnipcratu-
ra amhicntc.

La res;ulación t ► rmica cs po-
siblc hasta 30" C. a basc dc G)c^-
lihnca -más resG^iracioncs hc^r
Ininuto- y rxtcn^lirncic^ Ic^s
pahcll<Incs auriculares. Las
cclnciicic^ncs dc confc^rt rmprc^-
ran si adcmás cic 30° la humc-
dad furra mayor clcl SO %^.

Consccucncias:

- p^rdrda de peso,
- inapetencia extremada,
- anulaerón cle la espermatogéne-
sis (machc^s^.
- reduccivn de la furrción repro-
ductora (hcmbras).
- pérdida de leche (a^alaxia).

Hay algw^as razas y líncas
c1c concjc^s niás resistcntcs al
calor quc c^tras.

Temperaturas críticas para
los gazapos recién nacidos

micc^, hc^r Ic^ rauc la trmi^cratwa
amL^icntc Ics cs fun^ian^rntal
G^ara asrgurar su suprr^^i^^cncia.

Para r^^itar rauc Ic^s í;azaGx^s sc
hallcn a tcmpcrturas pclco aptas,
los cunicultorc^ cicbcn hrc^hiciar
i^ara cllc^s una tcn^G^cratura cípli-
Ina cluc ccirreshc^ncla a una xc^na
c1c tcrmo-ncutrali^lacl.

En csta fasc, Icls gazaGx^s huc-
liCll ÍII^'G-Úr ld Clll'r^Íd Cdl(írÍCd
quc sc prcxlucr rn sus c^l;,;anis-
mc^s por cfcctus prc^ciucti^c^^, rc-
ciuci^ndosc la G^rc^duccicín c1r ca-
lor mctabólicc^. EI prut^lcma
consistc cn saL^cr cuál es la tem/^e-
ratr.tra crítiea del gazapo recién naci-
do. Al^;uncls int csti ►;aclurrs rrali-
zarc^n un cstucii<^ con 550
s,;azapcls Ncc^zrlanclrscs lactantcs
cic cciacics I, 10 y 20 clías c1c
vida, quc ^r n^antu^°icron cn cin-
cc^ amhirntes y trmhcratru^as ^1i^-
tintc^s.

En cl transcursc^ c1c la prucha
sc cc^nUc^larc^n hor una G)artr rl
clcsarrc^llc^ drl pclc^ y dc sus s;ra-
sas corpc^ralcs colncl factc^res ^1r
aclahtacicín a las trn^4)rrattuas, y
^lOr OlIa til' l(llltillil'rar(111 Id ^)r(1-
cluccicín dc calc^r y canticlad cir
cncr^ía total y n^rtatu^lizantc
cc+nsumi^ias cn cacia ^upucstc^.

De Ic^s ^iatc^^ uhtcnicic^s, sr
aprrcicí ciuc la cncrs;ía tc^tal pro-
ducicla hc^r la Icchc ingrri^la

Los gazapos rccién nacidc^s tir- aumrntaba significativamrntc al
IIGI CticatiO dltilallllClllO iCIl111C0 dLIIllClllal' IOti llÍclti (il' ^"I(ia, CIl

tantu ^^ur cl ínciiir c1r m^•tal^c^li-
zaricín sr n^antcnía in^ ari<^t^lr.

La ^llc)l1Ull'll)Il lil• l<lll)r 111r11(1-

ral al clía c1c rclacl ^rrií<i iual^cic^
la tcn^G^rratura alnl^irnlr cli^llii-
I^uía por cfc'bajo ^lc' 31 `' C., hc^ra l^^s
clc' l 0 ^líati oc[^trría lo propio c7 los 1<ti' `'
C. y parc7 los ^Ic' 20 Aícls a 14 `' C. I)i-
chc, rn c^u^as 4)alahras, la G^rc,cluc-
CIOIl lil' lalllr Cra Illl•Il(lr CIl I(1ti
at1i111aICti Illdyl^fCti, liali<l tiU Illa-
yclr caG^aci^la^1 cir <^islan^icntc^
t^ rm iic^.

Ldti O^1SC1'^'dlÍ(1111'ti Ilall l(11111U-

ciclcl a Ic^s in^^rsti^;arlc^rrs a r^t<^-
hlcccr ^iuc los cc^ncjc^^ laclantr^
no auntet7tan ^^l c^^nsutrt^^ clc^ Ic•^lt^•
^arci satis^aa'r stts nc'cc'sictct^í^'.,' d^' ^'ttc'r-
c^lc7•^^01' c'c7llSla [li' Ic7S hc1%cl.^' tC111h^'I'c7tl/-
ras. Pclr I^1 tantcl, cualicic, la trln-
hcratura l^aja, la c<^nticlacl c1r
Clll'r^lcl dlllldCl•Ildlia CIl IOti ll•^I-

cius clisn^innyc i^<^ra aunirntar l<^
canticl<ic1 ^1c calc>r G^ruciu^iclc^.
• titd CSl'dtid Cdjldl Ili<lli I1<ll'a I'l•ll•Il-

lllíll (iC l'lll'I;^I<l Illl^)l)rl<l Illll'tia-

riamrntc: G^^r^1i^1a c1r la ^ italicl<^c1
(iC IOti 4;d%aGllll(ri, ^1l^Cd l'llCdlla CI1

la utilizaiicín c1r la Ircl^c, l^<^ju
ll-CCIIIIICIII(1 V IllC11111' Gll•Sl1 <ll

cic^tctr.
Lc^s r^tuciicls Ilcs;arcln <^ I<^ si-

s^tlirntr ccll^clu^icín: La tempera-
tura óptima en el interior del
nido para los recién nacidos
está entre 32 y 36" C., para los
de 10 días entre 28 y 30" C.
y para los de 20 días en 24" C.

Recomendaciones referentes al ambiente de los conejares

Tipo de
animal Hembra Gazapo Gazapo

Parámetro lactante al destete de engorde
ambiental

Icnil^cr^tura "C. I5-IK IZ-I5 IZ-I5
Hw»ct11d, ( ^%) 6l)-SO 55-Hcl 55-^U
Vcloriciacl clcl airc In/s. 0, I 5-0,2 0, I 2-0, I 5 l), I 2-l), I 5

BOLETÍN Dt^ CUNICUI.TURA $S



Reparto de las pérdidas de calor por conejos neozelandeses sometidos
a diferentes temperaturas

Temperatura
° C.

Pérdida de calor
total (W/H)

Pérdida de calor
sensible (W/H)

Pérdida de calor
latente (W/H)

5 5,3 4,8 0,5

10 4,5 3.9 0,6

15 3,7 3,1 0,6

20 3,5 2,7 0,8

25 3,2 2,2 I ,0

30 3, I I,8 I,3

35 2,7 0,7 2,0

tirs;úi^ Hrinii, 198t3

La cunicultura se puede desarrollar en ambientes muy variados, desde los simples cubiertos más simples y económicos, hasta
las más sofisticadas instalaciones de ambiente controlado y con climatización artificial. Sobre estas imágenes ofrecemos un
aspecto de contraste entre ambas modalidades de crianza, cada una de las cuales tiene a priori indudables posibilidades en
función de la climatología, capacidad productiva, manejo y un largo etcétera. Acaso por ello la cunicultura es una de las activi-
dades ganaderas más controvertidas.

La gestión en cunicultura (Vie^te tle la pág. 31)

VII. CONVERSION A.35 - Urzidad de 'lraóajo I/unzurro (UTII). Pueden cvnsi-
derarse los siguientes ratios para detcrminar las UTII en horas

A.32 - Cauumo dc pienso por co^zeja prese^rte y ario (K,v^: por hembra presente }^ mes:

Oscilará en función de la tasa de reposición y de la producción E q unidades de 100 hembras = de 2 a 3 horas/día

obtenida. Debe oscilar entre los 300 ^^ 450 Kg, bajo el criterio En unidades de 200 hembras = de 4 a 6 horas/día

de 50 Kg por coneja y parto. En unidades de 300 hembras = de 6 a 9 horas/día
En unidades de 400 hembras = de 8 a 12 horas/día

D.16 x 12 En unidacies de 500 hembras = de 12 a 15 horas/día

D.02

A.33 - Consrnno dc pie^aso por gaxapo ve^idiúo (k^: De 7,5
a l0 Kg. Una media de 8,5 Kg es aceptable. Otros resultados
deben correlacionarse con las producciones:

O sea, el ratio variará de 0,5 a 0,75 horas con 100 II, de
1,0 a 1,5 horas con 200 II, de 1,5 a 2,25 horas con 300 II,
de 2,0 a 3,0 horas con ^400 II y de 3,0 a 3,75 óoras con 500
11. Siempre en función del tamaño de la explotación, método
de manejo, sistema de limpieza, ambiente, etc.

D.1G
= D.20

D.15 -
D.02

A.34 - Conversión total de la explotacióra (IC): Es el ratio
más juicioso ^^ válido a estimar. La producción es determinan-
te aunque puede existir interferencias (gasto calórico, despil-
Iarro, etc.) Puede oscilar de 3,2 a 5, situando las medias en-
torno a 4.

A.36 - Conejas por persona: Se acepta una unidad de 250
a 300 hembras por cuidante, aunque nunca será este un ratio
fijo, inamovible. Influye el ambiente, disposición del material,

etc. Este ratio debe tener un ^^alor de 1.

D.1G D.02 x A.35

D.1^ ll.20 n
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