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Introducción

En los últimos años, los asuntos relacionados con la
«tecnología de las explotaciones» han tenido gran vitali-
dad y han estado presentes en todos los sectores agro-
zootécnicos (12); entre estas técnicas innovadoras, la in-
seminación ha cobrado especial interés en algunas espe-
cies, alcanzando un notable grado de desarrollo. En la
especie cunícola, después de un período de estudio y de
puesta a punto del método la inseminación artificial (I.A.)
ha entrado de lleno dentro de la rutina de algunas ex-
plotaciones (1-15). Por otra parte, dicha técnica se aco-
pla perfectamente con la técnica de ciclización de las
producciones -utilizada por la mayoría de cuniculto-
res- y que se ha hecho indispensable para consecución
mínima de ciclos quincenales (13).

En este contexto nos preguntamos: ^Cuáles son las
presuntas o reales ventajas que tiene esta práctica? ^Qué
problemas representa? En el presente trabajo, se inten-
ta aportar a los cuidantes y cunicultores un análisis eco-
nómico de la inseminación artificial frente a la monta
natural. En este aspecto hacemos una aproximación in-
formativa sobre las mayores operaciones que actúan en
el sector con la inseminación artificial, tomado también
en consideración determinados aspectos legislativos.

Ventajas de la I.A.

Las ventajas de la inseminación artificial frente a la
natural, pueden resumirse en los siguientes enunciados:

• Se necesita menos número de machos (1/50-1/80
para la I.A. frente a 1/7-1/10 en la monta natural).

• Posibilidad de albergar a los machos en una estan-
cia separada, con lo que se les puede suministrar las con-
diciones de luz y climatización idóneas.

• Control continuo de las características cualicuanti-
tativas del material seminal.

• Posibilidad de utilizar una mezcla de espermatozoi-
des de varios machos.

• Posibilidad de introducir en una explotación mate-
rial genético nuevo, sin introducir nuevos individuos.

• Mayor control de la patología del área reproductora.
• Menos tiempo para las operaciones de acoplamiento.
• Mejor planificación del conejar y optimización de

la actividad cíclica.

Problemas de la I.A.

Los principales problemas de la I.A. en un conejar
industrial son los siguientes:

• Necesidad de contar con asistencia técnica y un
buen nivel de preparación del personal dedicado a la I.A.

• Rigurosa higiene en cada una dc las operaciones.
• Necesidad de usar de productos hormonales para

inducir la ovulación v una cventual sincronización dc
los celos, con posibilidad de que haya respuestas de an-
ticuerpos.

• Necesidad de evaluar de forma correcta los rcpro-
ductores.

• Posibílidades de conservar el material semin<tl prc-
parado.

Resulta conveniente evaluar lo que
cuesta una cubrición, contabilizando
no sólo el valor del macho y su alimen-
tación, sino otras cargas como amor-
tizaciones y mano de obra.

Aspectos económicos de la I.A.

Se ha intentado valorar el costo de la fecundación en
función de la elección del sistema utilizado. Sc han sen-
tado cuatro hipótesis en otros tantos sistemas de crian•r.a.

1) Conejares en que se usa únicamente la fecundu-
ción natural.

2) Conejares en yue se utiliza la inseminación artifi-
cial con semen producido en la propia granja, con reco-
lección, contrastación y preparación realizado por per-
sonal propio.

3) Conejares en yue se utiliza la inseminación artifi-
cial con semen de machos de la propia granja, pcro yuien
efectúa las operaciones es un técnico externo.

4) Conejares en los que se practica la inseminación
artificial con semen adquirido en granjas especializadas.

Naturalmente en la realidad el objetivo es hullar los
costos netos, en las cuatro hipótesis planteadas. I?xisten
por ejemplo, granjas que utilizan la fecundación natural
v recurren a la LA. en determinados períodos del año
en los que puede darse mayor dificultad para las cubri-
ciones, o se intenta la adquisición de material seminul
para introducción de un nuevo plantcl gcnético.

Los cálculos económicos de las cuatro hipótesis se han
hecho en base a los parámetros que figuran en la tahla
1, y en una instalación teórica de 500 hembras ("I'uhla
2). Los valores expresados son fruto de nucstra expc-
riencia y de la consulta de diversas fuentes bibliográfi-
cas (8, 16, 17, 18, 19, 20), si bien deseamos realizar
algunas aclaraciones previas al respecto:

a) Las cuotas de amortización se han calculado en
base a la tasa de interés del 7°^o, de los créditos agrícolas.

b) La fecundidad y ní^mero de nacidos vivos por la
LA. con semen fresco es hoy día muy similar a la fecun-
dación natural, y en estudios recientes incluso se ha di-
cho que produce mejores resultados, por lo que las esti-
maciones en que nos basamos son muy prudentes.
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Tabla 1. Datos para una cuenta económica de las cuatro modalidades de inseminación.

Monta natural
LA. (tipo B)

técnico propio
LA. (tipo C)

técnico externo
LA. (tipo D)

semen comprado ,

Consumo pienso o' 150 g. 150 g. 150 g. -

Relación o'/ Q 1/8 1/50 1/50 -

Costo del o' (ptas.) 4.000 4.000 4.000 -

Amortización de o' (2 años) (ptas.) 2.500 2.500 2.500 -

Fecundidad, % 75 67 70 65

Núm. nacidos vivos 8 7,5 7,5 7,5

Núm. q inseminadas/hora 15 30 35 60

Costo plaza o' (jaulas) 4.000 4.000 4.000 -

Amortización jaulas (8 años), unidad 500 500 500 -

Costo laboratorio - 500.000 150.000 -

Amortización del laboratorio (:8) - 62.500 18.750 -

Costo mano de obra (ptas./hora) 720 960 3.200 1.080

Costo hormonas (ptas.) 27 27 27

Costo semen (ptas.) - 6 6 -

Costo material (ptas.) - 8 g g

Costo pienso (ptas.) 34 34 34 -

Vacunas a los o' 180 180 180 -

Costo del semen (dosis adquirida) - - - 80

c) Para el cálculo del costo de la mano de obra se
han usado los sueldos medios del personal con activida-
des agrícolas a tiempo indeterminado o la retribución
media del personal técnico libre del sector.

c^ EI costo del tratamiento hormonal comprende tan-
to los productos para inducir la ovulación como la sin-
croni-r.ación del celo.

La inseminación artificial es rentable
en grandes unidades de producción,
en las que se agrupan las operaciones
y rentabiliza la preparación del semen.

El índice económico que más interesa al cunicultor
es el costo del «naeido vivo», el cual en el balance viene
influido por dos parámetros importantes, como son la
fecundidad y el número de nacidos vivos por parto. Los
datos de la monta natural, conviene confrontarlos con
las tres restantes hipótesis, para señalar el costo real de
éstas. Se puede apreciar, que lo más conveniente desde
el punto de vista económico es la (opción B) -LA. con
producción interna y fecundación con personal propio-;
esta opción es adecuada para un cunicultor que tenga
una preparación técnica elevada, y una granja de ciertas
dimensiones. Aprender a extraer el semen es fácil, pero
preparar las dosis correctamente exige unas medidas de
higiene rigurosas, si no se quieren crear problemas en
granja. En cualquier caso es necesario que el cunicultor
se forme convenientemente y esté en estrecho contacto
con un servicio de asistencia técnica.

Para hacer la I.A. se requiere disponer de una cabi-

na/laboratorio, con microscopio, estufa de desecación,
termo, etc.

La contribución de un técnico externo (opción C) tie-
ne un costo similar a la monta natural, si bien en este
caso conviene añadir la intervención del técnico en ase-
soramiento sobre otros aspectos como son la alimenta-
ción, manejo, enfermedades, etc.

La opción D, cuyo precio es de tipo medio, es intere-
sante si se ofrece un semen de óptima calidad, de un
centro de selección acreditado, en cuyo caso el cunicul-
tor puede escoger entre diversas líneas genéticas.

La práctica de la I.A. con técnicos pro-
pios es más económica que si intervie-
nen técnicos contratados o semen
comprado, si bien cabe considerar el
valor del servicio, la garantía y calidad
genética de estos casos.

NOTA DE LA REDACCIÓN

Las cifras referentes a precios de los elementos que
intervienen en el estudio estaban en el original ex-
presados en liras italianas. Las hemos cambiado a pe-
setas, ajustando algunos datos a las cotizaciones me-
dias de los precios que rigen en Espatia.

(Adaptación F.LI.R.)
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Tabla 2. 1^,studio económico para una granja con 500 madres.

Gastos anuales en cada concepto
en pesetas Monta natural

LA. (tipo B)
técnico propio

LA. (tipo C)
técnico externo

I.A. (tipo D)
semen comprado

Costo machos más su reposicicín, ptas. 160.000 40.000 40.000 -

Costo plazas (jaula más instalaciones) 376.600:8 = 47.000 94.000:8 = 11.750 94.000:8 = 11.750 -

Costo pienso/año 115.000 28.750 28.750 -

Mano de obra para cubrir o LA. (h.) 223.000 (310 h.) 168.000 (175 h.) 480.000 (150 h.) 86.400 (80 h.)

Ilormonas usadas - 138.000 123.000 142.032

Material LA. - 37.600 22.500 24.200

I'arte/laboratorio - 62.500 18.750 -

Vacunación o' 7.200 1.800 1.800 -

Semen adquirido (5.375 dosis) - - - 430.000 (80)

Total costo, ptas. 552.200 487.800 726.550 682.400

Costo de cada inseminación, ptas.^ 102,7 90,7 135,1 127

Costo/parto, ptas. 136,9 135,3 193 195,3

Costo/gazapo vivo 17,11 18,04 25,73 26,04

Calculado sobre 5.375 montas o inseminaciones para esta hipotética unidad de 500 madres.
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