
jaulas con el piso de malla en lo-
cales cerrados y sometidos a una
temperatura de 15-16° C. en in-
vierno. Los nidales eran fabrica-
dos en madera aglomerada. Estas
se colocaban de dos a tres días an-
tes del parto y se usaba como
cama viruta de madera.

La calidad del nido se estima
clásicamente de 0 a 5 según el si-
guiente baremo:

0= sin nada de pelo en el nido.
1= sólo algo de pelo.
2= pelo entre la viruta, pero los

gazapos no quedan del todo ta-
pados.

3= los gazapos están poco cu-
biertos de pelo.

4= el nido está recubierto, pero
alguno de ellos se puede apreciar
perfectamente (cobertura incom-
pleta).

5= el nido está totalmente cu-
bierto de pelo y no se pueden ver
los gazapos.

Después de haberse contabiliza-
do 674, 603 y 144 camadas res-
pectivamente en los tres grupos
de animales, se apreciaron las re-
laciones entre calidad del nido y
los puntuados de 0 a 2 dieron un
30 % de mortalidad hasta los 21
días, frente a menos del 20 % en
los de mayor puntuación.

Una conclusión final práctica
sería que cuando se comprueba
que una coneja se arranca poco
pelo, una buena medida sería
arrancarla manualmente para
añadirlo como suplemento lo que
contribuirá a mantener la buena
aclimatación del nido y reducir la
mortalidad.

- ^ -

Producción de estiércol por
distintas especies

El estiercol es un producto na-
tural, del que se discute su poder
contaminante, dada su gran de-
manda de oxígeno -más de 20
g. por litro-, emitiendo además
una serie de gases claramente
contaminantes (malos olores, gér-
menes, insectos, etc.), lo cual obli-

ga en condiciones extren^as a
efectuar un manejo descontami-
nante. Las cantidadcs de esticrrol
por especie varían notahlcmente
corno puede apreciarse en la tabla.

EI valor fertilizante de las de-
yecciones es notablementr distin-
to en cada especie. EI estiércol de
conejo es uno de los más ricos en
matcria seca, nitrógeno, fós(^oro y
está bien balanceado en potasio.

CANTIDADES PRODUCIDAS POR AÑO

Vacuno de carne, estabulada y cc^n carna ... ... 15-15 Tm.
Vacuno de leche, estahulado y con cama ...... 10-20 T'm.
Ovino en régimen mixto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 I<g.
Porcino. Ciclo de cebo (dos por año) . . . . . . . . . . 800-1.200 I<t;.
Caballos estabulad^^s con cama de paja . . . . . . . . 8-10 'i'm.
Gallinas ponedoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-70 I<g.
Conejos en explotaciones industriales .. .... 60-80 Kg.

- ^ -

Revalorización de las
deyecciones del conejo

Podría aumentarse considera-
blemente el valor del estiércol de
conejo, caso de poderse comercia-
lizar en forma deshidratada. EI
tratamiento a 130° permite redu-
cir el contenido de agua hasta en

un 10 % con un consumo cncrgé-
tico escaso (0, I litros de gasóleo
0 0,03 I<wh por rada Kg. dc es-
tiércol tratado). Esta opcrarión
producr una esterilizacicín y pcr-
mite el ensacado de la n^ateria,
quc puede ser aplicada ventajusa-
mente en sustratos con destino a
jardinería y horticultura.

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL ESTIÉRCOL

Kilos por cada 1.000 Kg. producidos
Especie M.S. N. PZO2 Kz0

Vacwlo 180 3,4 I,3 3,6
Porcino 272 4,5 2,1 6,0
Ovino 384 8,2 2, I 8, 3
Caballos 326 6,7 2,3 7, I
Aves 42 20,0 23,0 12,0
Conejos 450 20,0 16,0 6,0

ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA EN EL CONEJO

Los estudios sobre nutrición son de gran importancia, pues tratan de conocer mejor y pro-
fundizar sobre las necesidades alimenticias del conejo, que a menudo son fruto de nuevas ten-
dencias o de nuevas materias primas. En esta ocasión tratamos algunos aspectos que son básicos
para el desarrollo de los próximos años:

- Puntos de interés que algunos ignoran.
- Porvenir de los probióticos en el conejo: tendencias actuales.
- Resultados obtenidos con aromatizantes, tema siempre controvertido.
- Objetivos de las investigaciones sobre alimentación, y
- Papel de los oligofructosácaridos en alimentación del conejo, por su papel regulador de

la microflora.
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Lo que muchos no saben de la
alimentación del conejo

La alimentación del conejo
debe cubrir tres puntos, cuya
cumplimentación es a veces para-
dógica: mantenerlo en buena sa-
lud, mejorar en productividad y
obtener carne de calidad.

El conejo no es un animal que
se caracterice por una alta diges-
tibilidad de la celulosa, pues la di-
giere sólo entre un 20 y un 30 %,
de esta cuando los rumiantes lo
hacen entre el 60 y 70 %. La fi-
bra bruta, juega un papel más
cualitativo que cuantitativo.

Los conejos roman alimento nu-
merosas veces al día, quc se con-
centran hacia el final del día y el
final de la noche. Ingieren direc-
tamente de 25 a 30 veces pienso
y cada vez toman de 4 a 5 gramos.

Para fonnar una canal dc cone-
jo, hacen falta de 7 a 8 kg. de
pienso, por lo que la conversión
real de la proteina alimenticia es
del 18,5 por ciento. Este valor es
solo superado por el pollo. E1 co-
nejo convierte mejor la proteina
que los cerdos y los terncros.

- ^ -

Objetivos de la investigación
sobre alimentos

La proteína en las sesiones de
alimentación de las pasadas Jor-
nadas de Investigación de París se
señaló de forma concluyente ha-
bía dos directrices de los estudios
sobre nutrición del conejo:

- conocer cada vez mejor la
eficacia nutritiva de los alimentos,
a través de profundizar en su di-
gestibilidad y abosrción, y,

- determinar la influencia de
estos alimentos sobre la actividad
de la flora digestiva, especialmen-
te por lo que se refiere al desarro-
Ilo de bacterias indeseablcs.

- Estudiar las inter-relaciones
de los distintos principios alimen-
ticios para su absorción, y soste-
nimiento de una flora equilibra-
da, habida cuenta que en el
conejo se dan unas circunstancias
muy especiales:

- tránsito digestivo rápido,
- alto nivel de contenido de

ácidos grasos volátiles,
- escaso contenido de ácido

propiónico en los ácidos grasos.
- bajísimo contenido en amo-

níaco, y,

- moderada cantidad de coli-
bacilos.

Estas exigencias, son a menu-
do contradictorias con los plantea-
mientos necesarios para mantener
una digestibilidad máxima. Pode-
mos ofrecer ejemplos de esta dis-
cordancia con algunos hechos:

I. Un pienso con partículas
gruesas poco digeribles: es favora-
ble, porque acelera el tránsito di-
gestivo, pero es desfavorable porque
reduce la acción de los enzimas y
perjudica la digestibilidad general.

2. Este pienso poco digcrible,
conduce muchas proteínas poco
digeridas al ciego aumentando allí
la tasa de amoníaco: on^o efecto
claramente desfavorable.

3. Si la tasa de fibra es adecua-
da, se acentúa la producrión de
ácidos grasos volátiles, los cualcs
son claramente favorables. En re-
sumidas cuentas: tJNA DE CAL Y
OTRA DE ARENA.

- ^ -

Resultados obtenidos con la
utilización de aromatizantes

EI empleo de aromatizantes en
cíiversas especics suponen unos
estímulos olfativos y gustativos
que influyen en la respucsta fisio-
lógica de agrado. Las aves tienen
sentido del gusto poco desarrolla-
do. Los estímulos olfatorios y gus-
tativos tienen por lo general mu-
cho que ver con las pref^erencias
alimenticias. EI nivel de percep-
ción de los sabores por los anima-
les puede producirse a niveles
mucho menores que lo que rc-
quiere en el hombre. Ensayos han
señalado que los cerdos son capa-
ces de detectar dosis muy bajas de
saponinas, quininas, etc., y el pe-
rro, por ejemplo, es capaz de oler
más que «gustar».

Pese a los estímulos de agrado
que se aprecian en los rumiantes
y el porcino, los conejos han sido
estudiados sobre el particular,
pero con dietas monovalentes.
Para estudiar el comportamiento
de los conejos ante los aromati-
zantes se tomaron 96 gazapos que
se dividieron en 4 grupos con 24
cada uno. La prueba se inició en
el momento del destete y duró 42
días. Los piensos eran los mismos,
uno actuó como control -sin
aromatizante- y los tres restan-
tes contenían tres arornatizantes
del mercado a base de tomillo,

romero, salvia e hinojo -que se
añadieron a dosis de 600 g. pur
Tm.

Durantc el engorde sr efectua-
ron conu^oles individualcs los días
14, 28 y 42, consistentrs cn valo-
rar el peso, consumo y rendi-
micntos mcdios, rcalizándose al
sacrificio la cvaluación global y
control de rendimientos rárnicos.

Los res^dtados obtenidos, seña-
laron una tcndenria positiva cn
Ctldm(1 a COntiUlnO dl' plCntiO5 aC(1-

matizados, si hien las diferencias
encontradas no fueron estadística-
mentc significativas.

(Coniglicoltura, 1990, 27:37-40)

- ^ -

Porvenir de los probióticos
en el conejo

Los probióticos son productos
constituidos por crpas bacterianas
vivas -lactobacilos, esu-eptoco-
cos o hacilos- que a conrenu^a-
cioncs modcradas, pcrmitcn limi-
tar las diarreas rn los gazapos y
al mismo tiempo ohtener un n^c-
jor rendimicnto en ausencia de
trastornos digestivos. A vcccti sc
trata dr gérmcncs habituales dc la
f1ora intcstinal, cuya aportación
refuerza determinados aspcctos li-
siológicos como: disn^inución del
pH del tracto digrstivo, secreción
de sustancias quc limitan la pro-
liferación anárquica a ciertas fa-
milias -colihacilos, Clostri-
dium...- patcígenas ctc. La
revista «CUNICULTURE» dc la
«Asociación Franccsa de Cuniiul-
tura», ha publicado rn su ntíme-
ro del mes de diciembre dc 1990
un amplio informe sobre estos
productos, crcados para establr-
cer lo que se ha vendidu en Ila-
mar «exclusión competitiva» del
microbismo intcstinal.

EI trabajo de D. Marionnet y F.
Lebas hace una inu^oducricín ge-
neral sohre el tema para señalar
que un huen probiótico dehe apor-
tar del orden del millón de gérme-
nes vivos por gramo dc picnso, y
que las cepas utilizadas deben ser
termoestables para superar las
tcmpcraturas de granulación.

Los autores revisan algunos
productus de esta índole, muchos
de los cuales sc romercializan rn
España: PACIFLOR (Bacillus ClP
5832, Bacillus cereus), TOYOCERI-
NA (Bacillus toyoi), LACTOSACC
(Lactobacillus acidophilus y Streptococ-
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cus faecium) y levaduras (Saccha-
romyces cerevisiae y Kluyverromyces
fragilis), STABIFLORE o BIOLAP
(Streptococcus faecium y fructo-oligo-
sacáridos) y CERBIOLAP.

Si algún socio de ASESCU desea
más información, rogamos nos lo
solicite y le remitiremos una fo-
tocopia original del trabajo.

Los fructo-oligo-sacáridos
equilibran la microflora
digestiva

Se sabe que el desequilibrio de
los ácidos grasos es uno de los fac-
tores que influyen en la aparición
de enteritis en los gazapos, proble-
ma muy importante que suele ser
responsable mayoritario del 12 %
de bajas durante el engorde.

Los ácidos grasos volátiles
actúan reduciendo el pH del
medio intestinal, mostrándose
efectivos como controladores
de la f1ora. Intentando dismi-
nuir el pH del contenido cecal,
se actua indirectamente sobre

FISIOLOGÍA DIGESTIVA Y REPRODUCTORA

EI conejo es un animal con una fisiología muy singular en sus aparatos digestivo y reproduc-
tor, que se caracterizan respectivamente por la microflora cecal y la ausencia de un ciclismo
ovárico. En este número presentamos algunos datos acerca de tan importantes mecanismo del
animal que producimos:

los microorganismos patógenos.
Uno de los sistemas utilizados

para tratar de estabilizar la flora
es la aportación de glúcidos no hi-
drolizables por enzimas digestivos
y metabolizables por las bacterias.
Una de las sustancias de este gru-
po es la formada por varias mo-
léculas de fructosa y glucosa y
sacarosa -denominada genérica-
mente fructo-oligo-sacáridos. Es-
tas sustancias se dan de forma na-
tural en algunos vegetales como
la cebolla, el espárrago y las ba-
nanas, y también se fabrican por
vía sintética (PROFEED).

La adición del citado producto
comercial al l% durante 21 días
consecutivos, produjo un aumen-
to significativo del contenido de
ácidos grasos volátiles en el ciego
-con una particular activación
de los butiratos y reducción de la
tasa amoniacal- controlándose la
f1ora colibacilar. Este podría cons-
tituir uno de los puntos de parti-
da de una profilaxis racional de
las disfunciones digestivas de ín-
dole alimenticia.

Alimentación y crianza
intensiva

Hay muchas pruebas que seña-
lan que el consejo es capaz de
adaptar el consumo de pienso al
contenido energético de este. No
obstante las hembras presentan
una serie de datos discrepantes,
dado que están sometidas a una
crianza muy intensiva; las madres
alimentadas con dietas de eleva-
do contenido energético tienen el
riesgo de consumir una mayor
cantidad de energía de la que pre-
cisan, especialmente en el perío-
do que va desde la primera a la
tercera semana, y semana antes
del destete. Estudios realizados en
Inglaterra han señalado niveles de
consumo energético de 4.500 ki-
lojoules diarios durante la fase de
máxima producción láctea. Las
hembras que tienen piensos con
menos de 10 megajoules se hallan
a veces en condiciones de déficit
energético.

- Como madura el aparato digestivo, su flora y su sistema enzimá tico durante la primera
edad.

- Diagnóstico de gestación por un sistema enzimático, que poco interés tiene para los cu-
nicultores pero que significa un avance técnico, y,

- Estudio sobre la duración de la gestación a lo largo de los distintos meses del año.

La microflora intestinal
del conejo

La flora intestinal del conejo
está constituida por especies no
patógenas de microorganismos,
principalmente grampositivos y
del género Bacteroides, junto con
algunas especies de bacterias es-
poruladas, y un cierto número de
protozoos. Esta población micro-
biana reside fundamentalmente
en el ciego, donde fermenta par-
te del residuo fibroso del alimen-
to no digerido en el intestino del-
gado. E1 tamaño relativamente

grande del ciego del conejo -el
50 % del volumen del total del
aparato digestivo-, su pH poco
variable y el suministro regular de
nutrientes, permiten que esta flo-
ra sea relativamente densa -del
orden de 10'° microorganismos
por gramo- y estable.

En determinadas circunstan-
cias, puede producirse una altera-
ción en la composición de esta flo-
ra, aumentando el nílmero de
microorganismos de otras espe-
cies de tipo patógeno. Los princi-
pales microorganismos responsa-
bles de estas alteraciones figuran

en el cuadro anejo (de Blas, 1990),
en que aparecen como más im-
portantes las Eimerias (coccidios),
Escherichia coli (gramnegativo),
Clostridium spiroforme (esporulado)
y Rotavirus (enterovirus).

Estos agentes presentan diver-
sos grados de patogeneidad, así
por ejemplo, el género Eimeria
presenta las E. intestinalis, E. flaves-
cens y E. piriformis, y algunas va-
riedades de Escherichia coli que cau-
san siempre una elevada
mortalidad -más del 30 %-,
en tanto que otras especies como
E. perforans, E. irresidua, o E. coeci-
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