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Introduccion 

Es de preeumir ee aooja con cierto escepti- 
cismo, este  atrevido ensayo de cria  colectiva 
y adopcion de cana, en austitucion a l e  malla 
metalica o piso 2ermeable. 

En efeoto, l a  colectividad plantea proble- 
mas, como a s i  l o  confirraa l a  practioa, -do 
su convivencia eu pamanente y mae aun de am- 
bos sexos, Tanbien admitimos, que l e  inalla 
metalioa, concebida por imperativos de higie- 
ne y profilaxis es  sejlíeotiva.No obstante con 
lis adopcion de medida8 correotorw, se inten- 
ta  superar, en base a una coexiatenoia e hi- 
giene tolerablea, a su biologia y otros prin- 
oipioe, con los que se promociona e l  siguiente 
pro gama. 

B t o l o ~  

Bate roedor,eminenternente aeuetadieo y t lmi- 
do, requiere inturiw tranquilidad y eosiegoo 
Cualquier perturbacion, provoca asedios patalo- 
gicoe, ta lee como interferenoiae en su digee- 
t ion  y actividad cecotrofica. Su complejo en- 
docrino, requiere twbien  e l  maximo equilibrio 
en aua funciones eapecificae. Y es  por e l lo  
por l o  que debemos acercarnos a su vida en 
plena naturaleza, 

Un ejemolo, e l  claeico golpe de talon, eobre 
mlla inetalica, siempre ee -e contundente, que 
e i  se produce en yac i j a  y a l  mayor espaoiomn 
eu vide ~ o l e a t i v a  l e  confiere mayor l ibertad 
que su confinamiento carcelario oelular. 
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Silenciamos o t r o s  cometido8 i n a t i n t i v o e ,  sin 
o m i t i r  aquelloa,  cuya inc idencia  e s  baeioa, en 
e s t a  progrcwnatica expositiva. 

A s i  t e n e m e  que e l  acercamiento a l a  Natura- 
l e z a  en s u  clima a r t i f i c i a l ,  ac t iv idad  sexual, 
e t e r n a  primavera, eto., que pueden acomodarse 
con aayor f a c i l i d a d  a e s t a  teonica,  a su vez, 
l o  expresamos en o t r o  ejemplo: Los frecuente8 
casos de abandono de las  c r i a e  por su8 propiae 
madres. 

Son curiosos e s t o s  ha l laagcs  de c r i a s  dieper 
eae y l a  negat iva de su  madre a prodigarlee au 
l a c t a n c i a ,  naxirne, encontrandose en plena ee- 
crec ion  . lao tea  y diagnoetico negativo a pro- 
cesos mninnrioa, cono a e i  l o  confirman l o s  de- 
t a l l e s  explorator ioa,  a i  s e  l e  o b l i g a a  t e t a r  
inmovilieada previamente. M a e  aun, o t r o  d e t a l t t  
exponente dd e s t e  capricho i n s t i n t i v o .  La  mac 
d r e  que abandona, a l o s  2 o 3 d i a e  s e  l e e  in- 
corpora, g a z a p U o s  de o t r a  y eon plenamente 
aceptados. 

Por l o  que tenemos que pensar si e s t a s  ve- 
leidactea neurot ioas ,  paicopat icas ,  son coxme- 
cuenoia de un e s t i n u i o  ambien td ,  como asi l o  
confirma tambien, e l  hecho de e r r a d i c a r  es- 
tas neurosie,  sust i tuyendo l a  caja n i d a l  cerr* 
do, por o t r o  caJon s i n  techumbre y ninguna 
puer t a  de entrada.  Tiene ue saltar para BU 
incorporacion, s i g n i f i c a n  o con e l l o  una corre(  
t a  psicoimrapia. 

S 

Con e s t e  ejemplo y para terminar  e s t e  epi- 
grafe, deatacaremoa o t r o s  cometidos i n e t i n t i -  
voa, prota-nis tas  de o t r a s  inc idenciae  que 
esta t ecn ica  plantea. Nos refer imos a l a  acep- 
t a c i o n  asombrosa de l a  aeparacion de l a  madre 
d e l  nido de sus  h i j o s ,  a continuaoion de haben 

102 

se prcciucido e l  par to.  A p a r t i r  de este acon- 
teciruiento, e s  igualmente asombroeo ,-G singu- 
12r reincorporacion al nido, cuando s e  Jevuel- 
ve a s u  morada. Se introduce una so la  vez al 
d i a  y por  breves i n s t a n t e s ,  bastando t a n  so- 
l o  unos 3 minutos para r e a l i z a r  e s t a  elemen- 
tal funcion n u t r i c i a ,  que abandonara a su t e r -  
mino. 

Esto,  que a n i v e l  in t e rnac iona l  s e  viene 
pract icando,  e s t a  or ientado fundamentalmente 
para  l a  lucha  pa to logica  cont ra  l a  p a s t e r e l a ,  
en l a  que ademas que compartirlo por nuestro 
c o n t r o l  persona1,ofrece perspect ivas  de extra- 
o r d i n a r i a  importancia, que s e  omiten, por  sa- 
l i r s e  d e l  tema, obje to  de l a  presente  exposi- 
cion. 

La co lec t iv idad  y su  puestz  enmarche 

Su ubicac ion  no e s  exigente.  Un r e c i n t o  de 
8 metros cuadrados, e s  s u f i c i e n t e  p a r a  a l o j a r  
9 hembras. E l  macho, como no f i g u r a  en escena, 
m a s  que en contados casos,  carece de i n s t d a -  
c ion  c o l e c t i v a  y permanecen en su  hab i tua l  
r e c i n t o  c e l u l a r ,  con numero s u f i c i e n t e  para  
recambios, en pos ib les  agotamientos que pue- 
dan desencadenar i n f e r t i l i d a d  ecpermatica. 

A su  introduccion,  su  respues ta  inmediata 
e s  de indi ferencia ,hocea  r incones,  v a c i l a  y 
escarba ,  para  pronto cen t ra r se ,  iden t i f i can-  
do sexualmente a sus  compañeras, que por  su 
c i c l o  sexual  optimo, l e  int imidan con m a n i f i e ~  
t o s  deseos a t r a c t i v o s .  Bxter ior izados e s t o s  
s ignos,  que igualmente capta  e l  observador, 
s e  op ta ra  por  i d e n t i f i c a r ,  1~ que acepte  e l  
a c o p l ~ m i e n t o ,  de l a  que r e s u l t a r e  pos i t ivo .  



Se r e t i r a  e l  macho. y s i  en este contacto 
pr imario,  ee  de tec tesen  o t r a s ,  s e  aprovecha- 
ra e s t a  f e l i z  oportunidad, de l l e v a r l a s  ai 
repues to  señalado, donde s e  consumara tambien, 
con t o t a l  g a r a n t i a ,  e s t e  ob je t ivo  i n i c i a l ,  
e l  de l a  cubricion.  

E s t a  e s  l a  v e r t i e n t e  p o s i t i v a ,  pero puede 
suceder  y asi s e  da con mayor frecuencia ,  que 
e s t e  t an teo  i n i c i a l ,  r e s u l t e  negativo.Proce- 
de suspender l a  peqmnanbfa masculina, reanu- 
dandola en d i a s  sucesivos,  con l a  observancia 
de s u s  inmediatos acosos, h a s t a  a lcanzar  l a  
t o t a l i d a d  de cubriciones.  

En e l  t ranscurso  de 8 d ias ,  s ino  s e  hubie- 
s e  l o g ~ ~ a d o  en su  t o t a l i d a d ,  las menos que 
quedaran vac ias  s e  acoplaran individualmente 
en s u  jaula idonea. 

Maternidad 

Confirmado por  palpacion y de acuerdo con 
e l  "planingW de acoplamientos, e s t e  mismo es- 
cenar io  que s i r v i o  de cubr ic ion  y ges tac ion ,  
a l o s  28 d í a s ,  s e  d iv ide  en 2 subdepartamen- 
t o s  igua les .  En e l  mas i n t e r i o r ,  s e  l evan tan  
tab iques  de malla  metal ica,  que enmarcaran 
las  ce ldas  de p a r t u r i c i o n ,  s e n c i l l a s  y co- 
r r i e n t e s ,  donde terminada s u  anidacion y par- 
t u r i c i o n ,  r e c i b i r a n  l a  t ecn ica  d i a r i a  de se- 
paracion,  reincorporandose nuevamente al re- 
gimen comunita;iio, en e l  pr*mer subdeparta- 
mento, donde r e a e t i r a n  o t r a  tanda de acopla- 
mientos en l a  hora h, que mas adelante  s e  
expresara.  Con s u  p rev ia  i d e n t i f i c a c i o n  de 
c a p a g c o n  l a  separacion expresada de 24 ho- 
ras, madre e h i j o s ,  solamente contac taran  
l o s  t r e s  minutos convenidos. 

Siguiendo la curva asecendente de l ac tan -  
o i a  y l legado e l  u i a  15,  es escogido en este 
progralna de 8 p a r t o s  a n u d e s ,  para  e s t a  segun- 
da tanda aludida.  Los pequeaos gazapos que 
ya  a b r i e r o n  l o s  o jos ,  t an tean  sus c o r r e r i a s ,  
buscando suminis t ros  idoneos, en n u e ~ t r o  ca- 
so,  c o u p l e ~ n e n t ~  Aacteo, a s u  abso lu ta  disposi-  
cion, puesto que con l a  separac ion  de su ma- 
d re ,  no l e a  e s t o r b a r a  en e s t e  cometido, que 
t a n t a s  d i s y u t a s  y moles t ias ,  s o l i a n  producir-  
en  l a  in t ima  convivencia y que ahora e s t u  to- 
talmente ubsanado, con e s t a  conveniente se- B pwacion.  Coincide en l a  hora h aludida. 

E l  colnplemento l a c t e o ,  coincide en e l  dec l i -  
ve de l a  produccion l a c t e a  de l a  madre, que 
como sabemos decrece a p a r t i r  del d i a  21, l o  
que consol ida e l  crecimiento y con e l l o  e l  
complemento de lucha  a n t i c c i d i o s i c a ,  m a s  exi-  
gente  en e l  sietema, como mas ade lan te  s e  di-  
rs coa o t r a s  inedidas co r rec to ras .  En e s t a  se- 
gunda tanda, en e l  que s e  s i m l t a n e a ,  l a c t a -  
c i o n  g ges tac ion ,  con e s t o s  compleuentoa, eo- 
por t an  completamente e s t a  dupl ic idad  funcio- 
n a i  y paaamos a l a  f a s e  ultima, e l  

Destete.  

Se ha l legddo a l o a  26-28 d i a a  de s u  na- 
cimiento y aun antes ,  l a s  gazapos, previamen- 
t e  entrenados y suf icientemente preparados 
p a r a  s u  emncipacion,han alcanzado l o s  700 
gramos y hasta con menos sopor tan  e s t a  sepa- 
r a c i o n  miterna,  si b ien  deberan cont inuar  u- 
nos  d i a s  ulas con e b t e  a i i a e n t o  compiementario, 
Rn e l  supuesto de un desnivelado e q u i l i b r i o  
e n t r e  e l o a ,  l o s  rezagados se incorporaran a 
o t r a s  unidades y hasta inc luso ,  en in teg ra -  
c iones  de v a r i a s  hembras, indiscrirninaaauente 



acuden a unasy o t r a s ,  repart iendose Bu leche,  
bien entendido que como han permanecido duran- 
t e  toda l a  noohe, con e a t e  suplemento l a c t e o ,  
mas pro talnente s e  autoeliniinan, independizan- 
dose a prueba de toda ga ran t i a  y en condicio- 
rieu de su ine ta iac ion  d e f i n i t i v a  de r e c r i a ,  
t an to  para  engorde oomo reposicion. En e s t e  
ult imo caso a eleccion d e l  productor, pueden 
asenfiaree en  p iso  de malla. 

Es o i e r t o  que en e a t e  t i p o  de explotacion, 
pueden yroducirse contra-tiempos y mas p a r t i -  
cularmente por l e  incidenoia coccidiosica,  
s i n  embargo tambien e l  piao de malla metali- 
ca, tampoco oonfiere una t o t a l  proteccion, 
teniendo que r e a u r r i r  a l o s  farmaws especi- 
f icoe ,  val ioso ins t ruuento ,  conque tambien 
s e  lucha  en  e l  campo de l a  avicul tura ,  permi- 
t iendo criar manadas de m i l l a r e s  de p o l l i t o s  
en yac i ja .  Gracias a e s t o s  elernentoa terapeu- 
t i c o s ,  s e  pueden m n t e n e r  con e x i t o  e s t a s  gran 
des concentraciones y e l l o  nos a l e r t a ,  para  
s u  adaptacion al conejo. Tambien l a  contami- 
nacion ambiental inc ide  en ambos p isos  y m a s  
directamente en l a  y a c i j a ,  por s u  contacto 
m a s  intimo y coorriente.  Igualmente sucede 
en l a  t e t enc ion  de suciedades y humedades, 
que comodarndnte pueden prevenirse. 

No obs tante  no menoscaba l a  compatibilidad 
de p r a c t i c a r  a l t e r n a t i v a s  en p i sos  a d e c i d i r  
por  e l  propio empresarjo, cuando pretenda 110- 
v a r  un escrupuioao saneaminnto, en sus  planes 
de reposicion,  en aras de una t o t a l  garant ia ,  
Como mas arriba enunciamoa. 

Normativa y prevencion cor rec to ra  

E l  punto de p a r t i d a ,  con l a  plena cunprobadón 
de haberse pract icado '  previamente, e l  sanea- 
miento que m a s  ade lante  s e  recomienda. 

E l  @a y e l  pienso, habida cuenta que s e  
t r a b a j a  en animales adu l tos  independientemen- 
t e  de l o s  jovenes, en  l o a  primeros, e l  u t i -  
l l a j e  i n s t a l a r l o  con l a  debida aeparacion 
d e l  p i so ,  a l  objeto de impedir sus  saipica-  
duras de suciedades. Demanda una renovacion 
pe r iod ica  y su  espec ia l  contextura absorven 
t e ,  comprende una capa i n f e r i o r  de super,  al 
que s e  adiciona s e r r i n  y v i r u t a  y para  poten- 
v i a r  e s t a  condicion absorvente de una p a r t e  
y de o t r a ,  e l iminar  humedades pos ib les  que 
mantengan ooquis t e s  en ac t iv idad ,  recomenda- 
mos l a  ap l i cac ion  de rayos i n f r a r o j o s  que 
r e s t a r a n  l a  ac t iv idad  expresada. 

I 
1ndependientementedeBu;identificacion genee- 

l o g i c a  que requiere  e l ' c o g e r l a  para s u  exa- 
men, procede s i m p l i f i c a r  e s t a  i d e n t i f i c a c i o n  
mediante e l  estampado dd p i n t u r a  adhesiva 
al pelo,  una t i n c i o n  que f a c i l i t a  con rapi-  
dez y en v i s u a l  a d i s t a n c i a  d i s t i n g u i r  siem- 
p re  l o s  a c t o s  de acoplamiento y l ac tanc ia .  

En regimen de co lec t iv idad ,  no r e s u l t a  
t a n  f a c i l  d e t e c t a r  s i  e l  ganado e s t a  a fec to  
de alguna enfermedad, inc luso  s i  s e  encuen- 
tra en periodo de incubacion. En l o s  a lo ja -  
mientos c e l u l a r e s ,  b a s t a  tansolo  l a  observan- 
c i a  d e l  comedero, que denunciara con su  re- 
p lec ion  e l  estado de sa lud  d e l  ganado. En 
e l  caso co lec t ivo ,  nos valemos d e l  t e b t  d e l  
verde,  hechando una pequeña cant idad,  que 
s e r a  exponente de l a  i n t e g r i d a d  de l  animal, 
s i  a t r a i d o  por  e s t a  goloqina,  acude a l a  m i s -  
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O t r a  observancia que p lantea  e l  sistema, 
s e  r e f i e r e  a l a  permanencia de l  macho, que 
como s e  deduce, t i e n e  que s e r  breve, evitan- 
do moles t ias  a sus compañeras gravidas y a 
l a s  o t r a s  que aunque vac ias ,  por su desfase 
sexual ,  s e  muestran i n d i f e r e n t e s ,  l o  que 
o b l i g a  a l a  espec ta t iva  necesar ta ,  para de- 
t e c t a r  e l  o e s t r o  y f u t u r a  manifestacion de 
c i c l o  sexual posi t ivo.  Cuando s e  p e r s i s t e  
en l a  permanencia, en sus  acosos y excesos, 
agotanaose l a  v i t a l i d a d  espermatozoidea, 
evidentemente, podra montar,pero no fecun- 
dar ,  con las sscuelas  consiguientes  en l a  
hembra, que en f ranco oes t ro ,  puede haber 
s i d o  cub ie r t a ,  malograndose, no solamente 
e l  s a l t o  por  s u  e s t e r i l i d a d ,  s ino  tambien 
l a  i n h i b i c i o n  temporal. Los 18  d i a s  de pre- 
s e n c i a  l u t e a ,  falsa ges tac ion ,  con l a  per- 
d ida  de e s t e  tiempo precioso,  t a n  necesar io 
en e l  ca lendar io  de l a  reproduccion. 

O t r a  cont rar iedad que debe e v i t a r s e .  La 
de ovulacion s i n  su  presencia ,  que igualmen- 
t e  conducira a l a  presencia  l u t e a  y consi- 
gu ien te  inhib ic ion .  S a l t o s  inadver t idos ,  s i n  
e s t e  concurso masculino, e l  reverso de l a  
permanencia, que debe controlorase.  

No hemos entrado en e l  te r reno de l a  in- 
seminacion a r t i f i c i a l .  Sospec$amoa que s u  
concurso en e l  s is tema colec t ivo ,  a b r i r a  
nuevos cauces, s i  b ien  an tes  intentamos lo-  
grar un metodo seguro de provocacion ovular ,  
q0e no hemos conseguido con l o s  estrogenos 
y gonadotropinas. S i n  embargo han s ido  con 
l o b u l o s  anteriores de h i p o f i s i s  de matade- 
r o  t rnasvaradas por v i a  hipodermica, como 
hemos obtenido mejores r e su l t ados  ovuiato- 
r i o s .   ens san do desde luego en incompatibi- 

a l d a d  a l e r g i c a ,  

Siguiendo l a  normativa epigraf  i ada ,  d i re-  
mos finalmente,  que e l  u t i l l a j e  e s  extremada 
mente s e n c i l l o ,  pero potenciado en su  capaci- 
dad. La unica  imnovacion e l  n i d a l  cuna, que 
como su  nombre i n d i c a ,  e s  una pequeña bande- 
ja, sopor te  de l a  c r i a ,  que encaja  con suf i -  
c i e n c i a  en e l  n ida l .  Su pecu l i a r idad  o f rece  
un doble cometido. Con t r ibu i r  a l a  mejor pre- 
parac ion  de higiefie y confor t  en e l  nido y 
f a c i l i t a r  l a  p r a c t i c a  de muchos movimientos 
s i n  moles t ias  a e s t o s  pequeños s e r e s ,  explo- 
r ac ion  pesadas, t e t a d a s  d i r i g i d a s  etc.Consi- 
ddramos que s i g n i f i c a r a  un v a l i o s o  instrumen- 
t o ,  en  e l  desar ro lo  de e s t e  programa que su- 
gerimos en e l  p l a n  de l a c t a n c i a  d i r i g i d a  g 
en  o t r a s  mul t ip les  ac t iv idades ,  

Ventajas 

Superando l o s  inconvenientes  enunciados 
resumimos las  ven ta jas  en l o s  puntos s iguien-  
tes.  1Q Simplicacion de cons iderac ion  en u t i -  
l l a j e .  2Q Mayor aproximacion a l  es tado natu- 
ral. 3Q Ahorro de mano de obra  y alimentacion, 
4Q Incremento de par tos .  5Q Suscept ib le  de 
e ' iminar l o s  f a c t o r e s  oponentes al regimen 

cco lec t ivo  que s e  propone. 

Panorama de h ig iene  y Saneamiento 

E l  e s c o l l o  fundamental de e s t a  rama gana- 
dera, clave  de sus  r epe t idos  f r a c a s o s  e s  e l  
problema s a n i t a r i o .  

La pa to log ia  responsable  de e s t o s  f a c t o r e s  
oponentes a s u  d e s a r r o l l o  son l a  Coccidiosis  
y o t r o s  t r ans to rno  d i g e s t i v o s ,  asi como l a  
p a s t e r e l o a i s  en pr imer lugar .  Con b a s t a n t e  
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menor importancia , l a  micosis de l a  p i e l ,  in- 
teresante  por  su  circunstancia  d- s igni f ica-  
c ion zoognosica. E s  nuestro plan,  r e f e r i r l a s  
bajo e l  prisma de e s t a  modalidad, hacemos una 
exposicion de nuestro punto de v i s t a  a e s t e  
punto negro, en base a l o s  s iguientes .  En l o  
que respecta  a l a  coccidiosis ,  t a n t a s  veces 
a ludida ,  en e s t e  terreno de l a  colect ividad,  
tenemos que su  d i r e c t a  propagacion, descansa 1 

en l a  inges t ion  de heces portadoras  de ooquis- 
t e s .  Naturalmente que l a  y a c i j a  ha de s igni-  
f i c a r  mayor pe l ig ro  y s i  b ien  l a  m a l l a  tampo- 
co l o  impide, por e l  hecho de tambien retener- 
l a s  aunque en menor proporcion, l o  que in te-  
r e s a  en ambos e s  que sus pobladores esten'.exen 
t o s  de e s t o s  q u i s t e s  promotores. S i  e s t o  me-  
de l l e v a r s e  a cabo, como mas adelante  s e  ma- 
n i f i e s t a  y de o t r a  pa r t e  meditamos sobre las  
pruebas s iguientes :  1 )  Un s o l o  elevento infec- 
t a n t e  e s  capaz de producir muchos millones 
de ooquistes.  2 )  La mortalidad s e  produce ha- 
c i a  l a  5@ semana y su evolucion e s  de5 a 1 5  
dias .  3 )  La esporulacion t i e n e  l u g a r  en t re  
30 y 60 horas. 4 )  81 bajo poruentaje  de Ph 
de l a  l eche  obs tacul iza  e l  desa r ro l lo  de l  pa- 
r a s i t o .  5)Una confirmacion que seguramente 
e s t a  en e l  animo de todos, e s  e l  hecho de que 
una prolo ada l a c t a n c i a ,  da l u g a r  a mejores 
gazapos. Y 6 S i  sabemos que an tes  de i n t e g r a r ,  
l a  colonia ,  s e  puede g a r a n t i z a r  que no son 
portadores  y 7 )  S i  contamos con l a  ayuda te- 
r apeu t i ca  que c o r t e  su  desa r ro l lo ,  s e  l l e g a  
a l a  conclusion de que aunando e s t o s  prin&&- 
p ios ,  l a  lucha  e s  posible  y asi  l o  venimos 
pract icando y s i  en l o  que respecta  a l a  l e -  
che por  l a  imposicion de l  d e s t e t e  precoz, no 
r e c i b e  e s t a  prolongada l a c t a n c i a ,  l o  s u s t d h -  
imos, con l a  adic ion  de l  suplemento l a c t e o  
que anteriormente SS c i t a ,  como tambien l a  
desecacion de heces, as-tidos de l o s  infra 

rotos l o  que en d e f i n i t i v a  confirma, que una 
i n s t a l a c i o n  en y a c i j a ,  puede considerarse m a s  
l l evadera .  

En l o  que respecta  a l a  p a s t e r e l a ,  l a  tec- 
n ica  que seguimos, e s  l a  autovacunacion, en 
base a c u l t i v o s  de pas te re lae ,  ubicadas en 
e s t e  Qermino, vacunas por c i e r t o  que no t i e -  
nen e fec t iv idad ,  s i  s e  ap l i can  en Castilla, 
como asi l o  ha constatado e l  l a b o r a t o r i o  pre- 
parador. 

Antes de su  incorparcion al  regimen colec- 
t i v o ,  pa ra  s u  acoplamiento y gestacion,  son 
previamente t r a t a d a s ,  .al obje to  de que l o s  
an t icuerpos  tengan acceso a l o s  embriones. 
Se r e p i t e  e s t a  medida al des te te ,  exríos ejem- 
p l a r e s  destinado5 a vida. 

N i  que d e c i r  t i e n e ,  l a  conveniencia ya re- 
f e r i d a ,  de l a  separacion en lac tac ion .  Por 
nues t ra  confianza en e s t a  medida, l a  vincula- 
mos a1 plan  de saneamiento, que m a s  adel-e 
s e  c i t a .  

En l o  que respec ta  a o t r a s  enfermedades, 
abundando en e s t a  opiniom de especi f ic idad ,  
tambien en l a  enterotoxemia debieran s e r  au- 
toctonas y no procedentes de ganado l a n a r ,  . 
como actualmente, s e  vienen practicando. So- 
b re  e s t e  p a r t i c u l a r ,  sugerimos l a  convenien- 
c i a  de recabar  de l a  Superioridad un regu la r  
suminis tro,  similar a l  que vienen recibiendo 
las  especies  mayores, en las campañas de glo- 
scpeda.Nada hemos hecho en e s t a  p r a c t i c a  de 
vacunacion, pero tampoco hemos tenido graves 
problemas en e s t a s  i n s t a l a c i o n e s  colec t ivas .  

Silenciamos o t r a s  emergencias y solamente 



incidimos en l a  micosis,  por haber incur r ido  
en  e l l a  y por  temores de propagacion humana. 
%a hemos combatido comodamente con l a  adic inn  
de a n t i b i o t i c o s  fungic idas  en e l  p ienso , l a  
g r i seofu lv ina .  

Nos r e s t a  f inalmente,  abundando en e l  t e r r i -  
b l e  azo te  coccidiosico,  expresamos nues t ra  
p e r s o m l  opinion, respecto a su er radicac ioní  

Meditando en máteria san ih f i i a ,  para e l i m b  
n a r  de r a i z  un b ro te  infecc ioso ,  no podemos 
sus t rae rnos  a l a  gran proeza ing lesa ,  que s e  
emprendio, pa ra  acabar  con l a  muy pe l ig rosa  
enfermedad d e l  cerdo ( l a  pulmonia v i r i c a ) .  Pa- 
ra a lcanzzr  su  saneamiento, decidiereon l a  
he ro ica  so luc ion  de p r a c t i c a r  l a  c e s a r e a , d  
temiim de ges tac ion ,  con toda l a  aseps ia  y 
a n t i s e p s i a  que e l  quirofano requiere .  Su pos- 
t e r i o r  r e c r i a ,  igualmente s e  ha marginado de 
todo pos ib le  contacto.  

E s t a  hazaña que hemos pensado hcihologar en 
e l  conejo, tenemos que d e c l i n a r l a  en l o  que 
s e  r e f i e r e  a l a  cesarea,  por e l  imponderable 
de l a  1actacion.En s u s t i t u c i o n  trazamos e l  . 
s i g u i e n t e  programa, que alcance e l  punto de 
p a r t i d a  indispensable  en l a  puesta  en m a r -  
cha de l a  co lec t iv idad  promoeionada, que abar- 
c a  , 
1) Escoger las  madres y r e p ~ o d u c t o r e s   macho^ 

don s ignos de evidente  sa lud  y t o t a l  ausencia  
de ooquis tes ,  detectados en sus heces. 

2 )  I n s t a l a c i o n  respec t iva  en jaula a s e p t i c a  
y a i s l a d a ,  con p iso  de malla. 

3)  Limpiez constante ,  seguida de repaso 
con foco i n f r a r r o j o  que ga ran t i ce  l a  destrc-  
c ion ,  de pos ib le  e x i s t e n c i a  ooquist ica .  

Asept izar  igualmente, e l  n i d a l  y su  CUNA. 
Desinfeccion de l a  madre y mas p r inc ipa i -  
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mente en der redor  de l o s  pezones mamarios. 
7 )  Terminado e l  pa r to ,  t o t a l  separacion 

de l a  c r i a  y cada reincorporacion d i a r i a ,  pre- 
c . .c ida de e s t a  des infecc ion  y lavaílo. 

8 )  Prolongar  l a  l a c t a n c i a ,  h a s t a  que mutua- 
mente l a  rehusen. 

9) Continuar con suminis tro l a c t e o  h a s t a  
l o s  3 meses, b ien  entendido que en s u  separa- 
'cion d e f i n i t i v a ,  discrecionalmente s e  prode- 
g u i r a  l a  ap l i cab ion  i n f r a r r o j a .  

Con e s t a  p rev ia  .ga ran t i a ,  iniciamos l a  em- 
p resa  co lec t iva .  

Y con e s t o  damos f i n  a e s t a  colaboracion 
que s e  resumen en las s i g u i e n t e s  

CONCLUSIONES 

Maxima aproximacion a l a  v i d a  na tu ra l .  
b Potenciacion en rendimiento y p r o f i l a x i s  
c "1 Me$ora eco?-mica en  i n s t a l a c i o n  y gobier- 

d Ao s e  menudzaba e l  c o n t r o l  geriedugico. 
e i L a  obl igada d iscr iminacion  a l i m e n t i c i a  

en jovenes y adu l tos ,  asi  como su  independi- 
m c i o n  e s  en extremo s e n c i l l a .  
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DEL CONEJAR. 

Francisco Lleonar t  Roca, Ve te r ina r io  

V i l a s sa r  de  Mar ( E l  Maresma) 

Resumen 

Se e s tud ian  l o s  í n d i c e s  de mortal idad de  l o s  
gazapos a n t e s  y después d e l  d e s t e t e ,  y se hace 
un a n d l i s i s  de  l a s  inc idenc ias  pa to lóg icas  que 
han i n f l u í d o  en l a  c a s u í s t i c a  expuesta. 

Durante e l  período 1972/73 (1) hubo un 34'9% 
de  b a j a s  a n t e s  d e l  d e s t e t e  y un 5% d e l  d e s t e t e  
has t a  l a  venta  ; e l  número de  p a r t o s  f u e  1 3 4  
y nacieron 1063 gazapos (de 219 y 3 6 ) . Desde 
diciembre de  1972 has t a  noviembre padecieron 
un proceso r e s p i r a t o r i o  crónico que redujo l o s  
rendimientos y que ob l igó  a hacer un vacfo sa- 
n i t a r i o  y renovación d e  l a  mayor p a r t e  de  l o s  
reproductores .  

Durante e l  período 1974/1975 (11) hubo un 17'7% 
de  b a j a s  a n t e s  d e l  d e s t e t e  y un 12'2% después '  
d e l  d e s t e t e ,  e s t a s  ú l t imas  debidas  en gran par- 
t e  a d e f i c i e n c i a s  s a n i t a r i a s  de  l o s  conejares  ; 
e l  número de p a r t o s  f u e  184 y nacieron 1450 ga- 
zapos (de 229 y 3 d  1. 

I 

Desde set iembre de  1975 a set iembre de  1976( I I I )  
I 

se r e g i s t r ó  un 25'7% d e  ba j a s  a n t e s  d e l  d e s t e t e  
y un 3'8% después d e l  d e s t e t e  ; e l  nGmero d e  
pa r to s  f u e  127 y nacieron 991 gazapos (de 249 
Y 3 8 ) .  
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incidimos en l a  micosis,  por haber incur r ido  
en e l l a  y por  temores de propagacion humana. 
&a hemos combatido comodamente con l a  adic inn  
de a n t i b i o t i c o s  fungic idas  en e l  p ienso , l a  
g r i seofu lv ina ,  

Nos r e s t a  finalmente,  abundando en e l  t e r r i -  
b l e  azo te  coccidiosico,  expresamos nues t ra  
persons i  opinion, respecto  a su  erradicacion;. 

Meditando en máteria s a n i h f i a ,  para  e l imi -  
n a r  de r a i x  un b ro te  infecc ioso ,  no podemos 
sus t rae rnos  a l a  gran proeza ing lesa ,  que s e  
emprendio, para  acabar  con l a  muy pe l ig rosa  
enfermedad d e l  cerdo ( l a  pulmonia v i r i c a ) .  Pa- 
ra a i c a n m r  s u  saneamiento, decidiereon l a  
he ro ica  so luc ion  de p r a c t i c a r  l a  cesa rea ,a l  
t e m m  de ges tac ion ,  con toda l a  aseps ia  y 
a n t i s e p s i a  que e l  quirofano requiere .  Su pos- 
t e r i o r  r e c r i a ,  igualmente s e  ha marginado de 
todo pos ib le  contacto,  

E s t a  hazaña que hemos pensado hcrhologar en 
e l  conejo, tenemos que d e c l i n a r l a  en l o  que 
s e  r e f i e r e  a l a  cesarea,  por  e l  imponderable 
de l a  1actacion.En s u s t i t u c i o n  trazamos e l  . 
s i g u i e n t e  programa, que alcance e l  punto de 
p a r t i d a  indispensable  en l a  puesta  en m a r -  
cha de l a  co lec t iv idad  promoeionada, que abar- 
ca ,  

1) Escoger las madres y repaoductores  macho^ 
don s ignos de evidente  sa lud  y t o t a l  ausencia 
de ooquis tes ,  detectados en sus  heces. 

2 )  I n s t a l a c i o n  respec t iva  en jaula a s e p t i c a  
y a i s l a d a ,  con p iso  de malla. 

3) Limpiez constante ,  seguida de repaso 
con foco i n f r a r r o j o  que ga ran t i ce  l a  destrc-  
c ion,  de pos ib le  e x i s t e n c i a  ooquist ica .  

Asept izar  igualmente, e l  n ida l  y su CUNA, 
Desinfeccion de l a  madre y mas pr inc ipa l -  

mente en derredor  de l o s  pezones mamarios. 
7 )  Terminado e l  p a r t o ,  t o t a l  separacion 

de l a  c r i a  y cada reincorporacion d i a r i a ,  pre- 
c - c i d a  de e s t a  des infecc ion  g lavallo. 

8 )  Frolongar  l a  l a c t a n c i a ,  hasta que mutua- 
mente l a  rehusen. 

9) Continuar con suminis t ro  l a c t e o  h a s t a  
l o s  3 meses, b i e n  entendido que en su  separa- 
c i o n  d e f i n i t i v a ,  discrecionalmente s e  prode- 
g u i r a  l a  ap l i cac ion  i n f r a r r o j a .  

Con e s t a  p rev ia  .ga ran t i a ,  iniciamos l a  em- 
p resa  co lec t iva .  

Y con e s t o  damos f i n  a e s t a  colaboracion 
que s e  resumen en las s i g u i e n t e s  

CONCLUSIONES 

a Maxima aproximacion a l a  v i d a  na tu ra l .  
b Potenciacion en rendimiento y p r o f i l a x i s  
c 1 Mejora economica en i n s t a l a c i o n  y gobier- 

d No se menostaba e l  c o n t r o l  germuugico.  
e i La obl igada d iscr iminacion  a l i m e n t i c i a  

en jovenes y adu l tos ,  asi como su  independi- 
z:<cion e s  en extremo s e n c i l l a .  
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Resumen 

Se e s tud ian  l o s  í n d i c e s  de  mortal idad de  l o s  
gazapos a n t e s  y después d e l  d e s t e t e ,  y se hace 
un a n b l i s i s  d e  l a s  inc idenc ias  pa to ldg icas  que 
han i n f l u í d o  en l a  c a s u í s t i c a  expuesta. 

Durante e l  período 1972/73 (1) hubo un 34'9% 
de b a j a s  a n t e s  d e l  d e s t e t e  y un 5% d e l  d e s t e t e  
has t a  l a  ven ta  ; e l  número de  p a r t o s  f u e  1 3 4  
y nacieron 1063 gazapos (de 219 y 38). Desde 
diciembre de  1972 has t a  noviembre padecieron 
un proceso r e s p i r a t o r i o  crdnico que redujo l o s  
rendimientos y que ob l igó  a hacer un vacSo sa- 
n i t a r i o  y renovación d e  l a  mayor p a r t e  de  l o s  
reproductores .  

Durante e l  período 1974/1975 (11) hubo un 17'7% 
de  b a j a s  a n t e s  del  d e s t e t e  y un 12'2% después '  
d e l  d e s t e t e ,  estas Gltimas debidas  en gran par- 
t e  a d e f i c i e n c i a s  s a n i t a r i a s  de  l o s  conejares  ; 
e l  número d e  p a r t o s  f u e  184 y nacieron 1450 ga- 
zapos (de 2 2 9  y 3 d  ) . 
Desde set iembre de  1975 a set iembre de  1976(III) - - -  - ~ .- 

se r e g i s t r e  un 25'7% d e  b a j a s  a n t e s  d e l  d e s t e t e  
y un 3'8% despugs d e l  d e s t e t e  ; e l  número d e  I 
p a r t o s  f u e  127 y nacieron 991 gazapos (de 249 
Y 38). I 



Finalizada la cría (1) se hizo un vacío sanita- 
rio, pero no entre las (11) y (111). Para la 
crianza (111) se cambiaron íntegramente los co- 
nejares para el engorde. 

Se analizan las causas letales, circunstancias 
sintomdticas y edades en que se produjeron las 
bajas. 

Los índices de mortalidad de los gazapos han si- 
do estudiados por distintos autores. Los datos 
ofrecen una cierta variabilidad, hecho que depen 
de de circunstancias variables entre las cuales- 
debemos tener muy en cuenta : la calidad genéti- 
ca de las madres, el manejo, las condiciones del 
conejar, la alimentación, la sanidad, etc.., se- 
gún indicamos en el siguiente esquema : 

~limentación 
Bebederos 
Tipo de 
a10 jamiento 

Exigencias de producción 
Número de partos/año 
Posibilidades geneticas 
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Los conejares de ambiente controlado, con filtra 
je de aire, con estricta separación entre reprof 
ductores y engorde, que siguen los programas de 
higiene mbs estrictos, han alcanzado cifras tan 
reducidas como un 11% de bajas desde el nacimier - 
to hasta las 12 semanas (1). 

Esta tasa de mortalidad tan baja puede ser con- 
siderada como excepcional pues los porcentajes 
mds optimistas, refiriéndose a conejares cerra- 
dos, dan cifras del 12% entre el nacimiento y 
los 28 días (2). Casi todos los estudios publi- 
cados referentes a tasas de mortalidad desde el 
nacimiento al destete (28 días) coinciden con 
porcentajes fijados entre el 15% y el 25% (del 
15% al 20% para conejares cerrados y del 20 al 
25% al aire libre) ; 27'3% -del O a.los 28' 
días- (3) ; 23'9% -del O a los 28 dfas- (4) ; 
entre 15'7% y 19'7% -del O a los 28 dfas- (5); 
etc.. C. Meyer (6) al hacer un estudio de su- 
pervivencia según el número de gazapos nacidos 
por parto, llegó a las siguientes conclusiones: 

+ Ambiente I 
A ---- l 

Temperatura 

Enf er- 
3 medades 

p - - ~ - - - 7  

Viabilidad de los gazapos entre el naci- 
Ei Fnto-y-Es-2B ¿iíZs';- - - - - - - - m -  

- - - - - - - - - - -  

CRIANZA RACIONAL 

(ausencia de stress) 

No de gazapos % de super- 
por parto vivencia 

Parasitismo R Humedad 

6 
más de 7 
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Microbismo 
Subcarencias 

Iluminacidn 1 
Corrientes l 
de aire ¡ 



Por lo tanto, vemos una coincidencia muy impre- 
sionante en el momento de considerar los porcen - tajes de bajas a las cuales podríamos llamar 
"normales" y que para reducirlas harían falta 
importantes gastos para alcanzar un alojamiento 
totalmente controlado y aislado. 

La mortalidad de los gazapos durante el engorde 
(desde las 4 hasta las 10 semanas) también ha 
sido motivo de estudio. Un trabajo publicado 
acerca de una firma francesa que engorda anual- 
mente unos 20.000 gazapos, cita tasas de morta- 
lidad muy variables segfin procedencia de los 
animales, oscilando entre un 1% y un lo%, sien- 
do el promedio general de bajas el del 5% (7). 
Otros estudios referentes a este período de la 
vida del gazapo, consideran como normal una mor - 
talidad del orden del 3% (8). 

Nuestro estudio es una aportacidn estadística 
de resultados obtenidos sobre la materia duran- 
te 5 años ; este quinquenio lo consideramos di- 
vidido en 3 fases o etapas, caracterizadas ais- 
ladamente debido a 3 planteamientos sanitarios 
distintos. 

El primero (1972-1973) se desenvuelve en el mar - 
co de un proceso respiratorio crdnico ; el se- 
gundo (1974-1975) corresponde a una reiniciaci6~ 
de las actividades despugs de hacerse un vacío 
sanitario total durante 3 meses ; y el tercero 
(1975-1976), que sigui6 al anterior, pero sin 
hacerse el vacío sanitario, sino que se cambia- 
ron los viejos conejares de engorde por jaulas 
nuevas con un nuevo sistema de bebederos. 

Material y método 

El ensayo que se presenta ha sido realizado en 
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el conejar experimental de la Real Escuela de 
Avicultura de Arenys de Mar. Se trata de un co- 
nejar cerrado de dimensiones 9'5 x 4 m., que 
dispone de una gran abertura (3 x 1'20 m) en la 
fachada sur y ventilacidn regulada mediante ven - 
tanas hacia la fachada norte ; el techo tiene 
una inclinación de acuerdo con las medidas de 
la construccidn que tiene una altura máxima de 
3'60 m y mínima de 2'30 m.; bajo el techo hay 
aislamiento a. base de fibra de vidrio. 

1 

Las jaulas estdn distribuidas en 3 pisos de 8 
elementos en línea, lo que representa un total 
de 24 departamentos ; durante la fase 111, fue- 
ron ocupados íntegramente por hembras. 

Las dimensiones de los alojamientos para cone- 
jas son de 90 x 70 cm con el piso listonado y 

l aberturas anteriores ; el nido -construído ín- 

l tegramente de madera- se sitda dentro del aloja - 
l miento materno 3-4 dfas antes del parto. Los 
1 bebederos son metálicos, individuales y de ni- 

vel constante, siendo los comederos tipo tolva. 
Las jaulas de engorde también estdn dispuestas 
en 3 pisos ; durante las fases 1 y 11 se emplea - 

I ron unas de alambre, con comederos lineales y 
1 bebederos tipo taza instalados segdn el sistema 

de vasos comunicantes. En la fase 111, se em- 
plearon jaulas de hierro galvanizado, con come- 
deros tipo tolva y bebederos individuales de 
nivel constante. 

I 
1 

Tanto las jaulas de reproductores como de en- 
l gorde disponían de plaños inclinados para reco 
1 gida de los excrementos y drenaje de la orina: 

Crianza fase 1.- 
1 

Comprende el período Enero 1972-Diciembre 1973 
(219 y 3d). Durante 24 meses hubo 1063 gaza- 
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pos nacidos, de los cuales murieron 372 antes 
del destete (34'9%) y 54 después del destete 
(5%). En Diciembre de 1972 se desencaden6 un 
proceso neumonico (pasteurelosis) que fue intro 
ducido tras la adquisición de 4 hembras adultas 
en el mes de Octubre del mismo año. Hasta este 
momento, la mortalidad antes del destete se man - 
tenía en un 22%. El problema respiratorio si- 
guió estacionario hasta que se decidió realizar 
el vacío sanitario del conejar. 

De los 134 partos habidos, hubo 17 en qu5 murió 
toda la camada (106 bajas) y 21 en que hubo mds 
de un 50% de bajas (123), es decir que s6lo 38 
camadas supusieron 229 de las 372 bajas que hu- 
bo antes del destete. 

Crianza fase 11.- 

Después6e realizarse una limpieza total del co- 
nejar y renovados los efectivos se inició la 
cuenta, cornprendiéndose el perfodo Marzo 1974- 
Septiembre 1975. Durante los 19 meses en que se 
registro la produccibn, nacieron 1450 gazapos 
de los que murieron 258 antes del destete(17~76) 
y 178 después del destete (12'2%). Hubo serios 
problemas durante el engorde, la mayor parte de 
los cuales se produjeron por causa digestiva 
(diarrea mucosa y colibacilosis). Se realizaron 
numerosos tratamientos con furazolidona, neomi- 
cina, framicetina y sulfamídicos, los cuales 
controlaron relativamente la incidencia y gra- 
vedad de las diarreas. Atribuimos gran parte 
de la problemdtica al material de manejo, pues 
el engorde disponía de bebederos de vasos comu- 
nicantes, comederos que permitían la entrada de 
los gazapos en su interior, formación de dep6- 
sitos fecales en las jaulas, etc... 

De los 184 partos habidos, hubo 11 en que murió 
toda la camada (72 bajas) y otros 11 en que hu- 
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bo mds de un 50% de bajas (53), es decir que só - 
lo 22 camadas supusieron 125 de las 258 bajas 
que hubo antes del destete. 

Crianza fase 111.- 

Sin solución de continuidad y sin practicarse 
el vacío sanitario, se inició un nuevo recuento 
de producción, que comprende desde finales de 
Setiembre de 1975 hasta finales de Setiembre de 
1976. Durante' los 12 meses que se contabilizan, 
nacieron 991 gazapos, de los que murieron 255 
antes del destete (25'8%) y 38 después del des- 
tete (3'8%). 

Durante esta fase, se trabzjó en el engorde con 
jaulas modernas, totalmente nuevas, y los gaza- 
pos norecibieron tratamiento alguno. Atribufmos 
íntegramente a la higiene el descenso de morta- 
lidad durante esta fase, en tanto que el aumen- 
to del número de bajas antes del destete puede 
relacionarse con la ausencia de vacío sanitario 
en las jaulas de madres, entre las crianzas 11 
y 111. 

De los 127 partos habidos, hubo 10 en que murió 
toda la camada (90 bajas) y otros 11 en que hu- 
bo mds de un 50% de bajas (55), es decir que 
s61o 21 camadas supusieron 145 de las 255 bajas 
que hubo antes del destete. 

i Resumiendo, los resultados obtenidos después 
de casi 5 años de explotaci6n, pueden ser apre- 
ciados a continuación con los siguientes datos: 



F A S E  
F A S E  1. MARZO 1972-DICIEMBRE 1973 
( 2 1  conejas y 3 conejos) TOTAL 

No partos 

No nacidos 

Bajas a.d. 

Camadas 
bajas 100% 
a.d. 

Camadas 
bajas 50% 
a.d. 

Bajas d.d. 

NUMERO DE PARTOS : 134 

GAZAPOS NACIDOS : 1063 (29'7/coneja/año) 

CAMADAS CON B A J A S  
ANTES DEL DESTETE : 95 (70'8%) 

CAMADAS S I N  B A J A S  : 39 (29'2%) 

CAMADAS CON UN 100% 
DE MORTALIDAD ANTES 
DEL DESTETE : 17 (106 gazapos muer- 

tos,lo que equiva 
le a un 28'4% de- 
las bajas antes 
del destete) a.d.:antes del destete--d.d.:despuéc del desteti 

CAMADAS CON MAS D E L  
50% DE MORTALIDAD 
ANTES D E L  DESTETE : 21 (123 gazapos muer- 

tos,lo que equiva - 
le a un 33% de 
las bajas antes 
del destete) 

Las edades en que se produjeron las bajas antes 
del destete vienen expresadas en el siguiente 
cuadro: 

- 

111 TOTAL 

37 114 (12'8%) 

125 431 (48'8%) 

31 131 (14'.8%) 

43 143 (16'2%) 

19 66 ( 7'4%) 

255 885 . 

Dias/f ase 

o- 3 
4- 6 

7-10 

10-15 

15-deste 
te 

TOTAL 

NUMERO DE B A J A S  
RNTES DEL DESTETE : 372 (34'9% de los 

nacidos) 

NUMERO DE B A J A S  D E L  
DESTETE A LA VENTA : 5 4 ( 5 % d e l o s  

nacidos) 



FASE 11. MARZO 1974-SETIEMBRE 1975 
7 1 2  conejas y 3 conejos) 

NUMERO DE PARTOS : 184 

GAZAPOS NACIDOS : 1450 (43' 6/cone ja/año) 

CAMADAS CON BAJAS 
ANTES DEL DESTETE : 88 (47'8%) 

CAMADAS SIN BAJAS .: 96 (52'2%) 

CAMADAS CON UN 100% 
DE MORTALIDAD ANTES 
DEL DESTETE : 11 (72 gazapos muer- 

tos,lo que equiv 
le a un 27% de 
las bajas antes 
del destete) 

CAMADAS CON MAS DEL 
50% DE MORTALIDAD 
ANTES DEL DESTETE : 11 (53 gazapos muer- 

tos,lo que equi- 
vale a un 20'5% 
de bajas antes 
del destete) 

NUMERO DE BAJAS 
ANTES DEL DESTETE : 258 (17'7% de los 

nacidos) 

NUMERO DE BAJAS DEL 
DESTETE A LA VENTA : 178 (12'2% de los 

nacidos) 

FASE 111. SETIEMBRE 1975-SETIEMBRE 1976 
(24 conejas y 3 conejos) 

NUMERO DE PARTOS : 127 

GAZAPOS NACIDOS : 991 (4111/coneja/año) 

CAMADAS CON BAJAS 
ANTES DEL DESTETE : 71 (55'9%) 

CAMADAS SIN BAJAS : 56 (44'1%) 

CAMADAS CON UN 100% 
DE MORTALIDAD ANTES 
DEL DESTETE : 10 (90 gazapos muerto 

lo que equivale a 
un 35'2% de las 
bajas antes del 
destete) 

CAMADAS CON MAS DEL 
50% DE MORTALIDAD 
ANTES DEL DESTETE : 11 (55 gazapos muerto 

lo que equivale a 
un 21'5% de las 
bajas antes del 
destete) 

NUMERO DE BAJAS 
ANTES DEL DESTETE : 255 (25'7% de 10s 

nacidos 

NUMERO DE BAJAS DEL 
DESTETE A LA VENTA : 38 (3'8% de los 

nacidos) 





Conclusiones 

1) En condiciones de ambiente cerrado y con jau 
las de maternidad perfectamente limpias y de 
sinfectadas, la mortalidad no debe sobrepasar - 
el 20% de bajas antes del destete. En la fase 
1 se alcanzd el 34'9% por interferencias pa- 
tológicas (pasteurelosis), en la fase 11 se 
consigui6 un óptimo del 17'7% gracias al va- 
cío sanitario, en tanto que la fase 111 situe 
el porcentaje en un 25'7%. 

2) De las 885 bajas antes del destete, hubo 
449 aue corres~ondieron a 81 camadas, es de- - - -  -A-- 

cir, e l  56% de-batas antes del destete fue- 
ron debidas al 9'1% de los partos. Las cau- 
sas principales de esta mortalidad fueron : 
mala- formaci6n del nido -cene jas que no se 
arrancan pelo-, escasa producción de leche, 
partos prematuros, abandono de las camadas 
y canibalismo. 

3) En condiciones normales, la mortalidad de 
los gazapos de engorde no debe sobrepasar 
el 5%, considerándose óptimo el porcentaje 
del 2 ' 5 %  ; para alcanzarlo es preciso apli- 
car esmeradas normas de manejo e higiene. 
En nuestro caso, el 92% de las bajas del en 
gorde se produjerzn por diarreas. 

4) Casi el 50% de la mortalidad de los gazapos 
antes del destete se produce en los días 4O, 
5' y 6O después del parto. 

5) La reducción de la mortalidad después del 
destete entre las fases 11 y 111, se debió 
Gnica y exclusivamente al cambio de jaulas, 
adopción de bebederos individuales y comede- 
ros tolva ; consideramos este dato de alto 

t 2!\ 



interés práctico. En orden a los a1o;amien- 
tos para madres, las cifras muestran la im- 
portancia de los programas de desinfecci6n 
para el mantenimiento de tasas de letalidad 
dentro de unos límites de tolerancia. 

nilleres per a l'enar~cx. 

S'analitzen les causes letals, circumstancies 
simptomatiques i edats en que es produiren les 
baixes. 

Resum 

S'estudien els índexs de mortalitat dels lludri 
gons abans i després del deslletament, i es fa- 
un analisi de les incidhcies patologiques que 
han influit a la casurstica exposada. 

Durant el període 1972/73(I) hi hagué un 34'9% 
de baixes abans del deslletament i un 5 %  del 
deslletament a la venda ; el nombre de parts f o ~  
de 134 i nasqueren 1063 lludrigons (de 219 i 36) 
Des del desembre de 1972 fins el novembre patí- 
ren un procés respiratori cronic que redux r&- 
diments i que obliga a fer un buit sanitari, i 
renovac'ib de la major part dels reproductors. 

Durant el perzode 1974/75(II) hi hagué un 17'7% 
de baixes abans del deslletament i un 12'2% des 
prés del deslletament, aquestes Últimes degudez 
en bona part a deficihcies sanitaries de les 
conilleres ; el nombre de parts fou 184 i nas-, 
queren 1450 lludrigons (de 22 9 i 36) . 
Des de setembre de 1975 'a setembre de 1976 (111) 
es registra un 25'7% de baixes abans del deslle 
tament i un 3'8% desprgs del deslletament ; el- 
nombre de parts fou 123 i nasqueren 991 Iludri- 
gons (de 249 i 3 d ) .  

Finalitzada la cría (1) es va fer un buit sani- 
tari, pera no entre les (11) i (111). Per a la 
crianca (111) es canviaven Zntegrament les co- 
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