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ESTUDIO DE ALGUNOS PARAMETROS SERICOS EN CONEJOS CON DIARREA

RESUMEN
Se realiza un estudio en conejos comer-

ciales de cuarenta a cincuenta días de edad afec-
tados de diarrea inespecífica. En cada animal se
analizaron trece parametros séricos. El calcio,
fosfatasa alcalina, proteinas totales, glucosa y
albúmina séricos disminuyen muy significativa-
mente ( p ( 0.01) cuando se comparan con cone-
jos sanos; el AST (Aspartato Amino Transfera-
sa) y colesterol séricos incrementan muy signi-
ficativamente (p ( 0.01); y el fósforo y BUN
(Nitrógeno Ureico en sangre) séricos incremen-
tan significativamente (p ( 0.05).

De acuerdo con estos resultados parece
ser, que además de las alteraciones metabólicas
de la diarrea, pueden aparecer alteraciones he-
páticas y renales, posiblemente relacionadas con
la absorción de endotoxinas bacterianas.

INTRODUCCION
Las diarreas son muy importantes en la

patología del conejo y producen graves pérdidas
económicas en las explotaciones. Las alteraciones
gastrointestinales en los conejos son generalmen-
te multifactoriales y debidas a una variedad de
agentes, incluyendo virus, bacterias, protozoos,
nutrición y manejo(Mack,1962;Prescott,1978).

Pocos autores han estudiado la biopato-
lo^ía de la diarrea en conejos para intentar ex-
plicar su patogénesis: se ha observado alteración
en el metabolismo de los hidratos de carbono e
hiperglicemia (Van Kruiningen y Willians, 1972;
Vetési y Kutas, 1974) y un incremento de la
uremia (Van Kruiningen y Willians, 1972); Vais-
saire y cols., 1973). La disminución del hemato-
crito, la hipoproteinemia y la normalidad de la
diuresis pueden indicar una hemodilución en es-
tos animales (Coudert y cols., 1978; Licois y
cols., 1978). En conejos con coccidiosis se ha
observado aumento de las alfa-2 globulinas y
gamma globulinas (Coudert y cols., 1978). A
pesar de todo la patogénesis de ia diarrea en co-
nejos sigue sin aclararse.

En este trabajo se estudia el perfil bio-
químico de conejos afectados por una diarrea
inespecífica. Se analizaron trece parámetros sé-
ricos en cada animal como un intento de anali-
zar el mecanismo patogénico de la diarrea en es-
ta especie.
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MATERIAL Y METODOS
Los conejos utilizados en el estudio esta-

ban ubicados en una granja con un foco de dia-
rrea ( 30-50 por ciento de animales afectados).
La diarrea parecía ser de tipo inespecífico ya que
no se encontraron parásitos en las heces ni bac-
terias en hígados y riñones lesionados. Las he-
ces y contenido intestinal de animales afectados
eran líquidas, la diarrea era aguda produciendo
muerte de animales al cabo de uno o dos días.
La mayoría de animales afectados tenían de 41 a
51 días de edad.

Siete conejos con diarrea (de 41 a 51
días de edad) se seleccionaron al azar (grupo dia-
rrea), y siete animales sanos de la misma granja
se utilizaron como controles. Los animales, alo-
jados en jaulas, se desarrollaron bajo condiciones
ambientales controladas. La instalación era de ti-
po flack-deck y los animales se alimentaron ad
libitumm con ración comercial granulada.

La sangre se obtuvo por punción cardía-
ca (10 ml.) para obtener al menos 2 ml. de suero.
El suero se analizó utilizando un aparato SMA-II
Technicon, y se estudiaron trece parámetros sé-
ricos: AST (Aspartato Amino Trasferasa), gam-
ma-GT (gamma-Glutamil Transferasa), creatmi-
na, calcio, ácido úrico, fosfatasa alcalina, coles-
terol total, fósforo inor^ánico, proteinas totales,
glucosa, bilirrubina, albumina y BUN (Nitrógeno
Uréico en san^re) séricos. Los resultados se tra-
taron estadíst^camente mediante un análisis de
varianza (Walpole, 1974).

RESULTADOS Y DISCUSION
Los resultados de los parámetros séri-

cos tanto para el grupo control como para el
grupo diarrea, así como los datos estadísticos
se encuentran reflejados en la Tabla I.

Como puede observarse en la Tabla I,
el único parámetro que no presenta diferencias
significativas entre los dos grupos es la gamma-
GT (p ( 0.05 ). Sin embar^o los restantes pará-
metros presentan diferencias significativas. En
los cone^os diarréicos hay una disminución de
la glucosa sérica ( p ( 0.01), proteinas totales
(p ( 0.01), albúmina ( p ( 0.01), calcio ( p ( 0.01)
y fosfatasa alcalina ( p ( 0.01); y un incremento
de AST-sérico (p ( 0.01), colesterol (p ( 0.05),
fósforo ( p ( 0.05) y BUN ( p ( 0.05).
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La evidente hipoglucemia que encontra-
mos en nuestro trabajo está en desacuerdo con la
normoglucemia ( Coudert y cols., 1978) e hiper-
glucemia ( Van Kruiningen i Williams, 1972; Ve-
tési y Kutas, 1974) descritas por otros autores, y
puede estar relacionada con anorexia, pérdida de
peso y hemodilución (Coudert y cols., 1978). La
hipoproteinemia ya ha sido citada por otros auto-
res (Coudert y cols., 1978) y se debería a la he-
modilución e hipoalbuminemia observadas. El
incremento tan significativo del colesterol total
puede indicar una alteración del metabolismo
energético en conejos con diarrea ( Coudert y
cols., 1978) que podría estar relacionado con un
aumento de la lipolisis. Estas observaciones (hi-
poglucemia, hipoproteinemia, hipoalbuminemia
y el incremento del colesterol total sérico) pue-
den deberse en animales con diarrea a una insu-
ficiente función hepática ( Ettinger, 1983), como
sugiere el incremento tan significativo de la AST.

Las alteraciones renales aparecen con
frecuencia en animales con diarrea (Vaissaire y
cols., 197 3 ). Nosotros hemos encontrado un in-
cremento significativo del BUN debido proba-
blemente a un aumento del metabolismo pro-
téico (Coudert y cols., 1978) y a una alteración
renal (Kaneko, 1980; Vaissaire y cols, 1973).
Además el incremento significativo del fósforo
quizás esté relacionado con un cierto grado de

alteración renal ( Kaneko, 1980 ; Ettin ger, 198 3),
que produce una disminución de su eliminación
en la diuresis, siendo ésta, ^osiblemente, una de
las causas de la hi^ocalcemia observada en algu-
nos conejos con diarrea. La hipocalcemia ^uede
deberse también a una deficiente absorcion in-
testinal, que a su vez, reduciría los niveles san-
guíneos de otros oligoelementos, explicando en
parte la disminución de la fosfatasa alcalina (Ka-
neko, 1980). Como consecuencia de esto, ha-
bría una alteración del coeficiente calcio/fósforo
que dificultaría el crecimiento y recuperación
de los animales.

De acuerdo con estos resultados, es posi-
ble que las modificaciones bioquímicas que ob-
servamos se deban a alteraciones metabólicas,
hepática y renales que sufren los conejos con
diarrea inespecífica. Estas lesiones, pero princi-
palmente las hepáticas y renales, podrían ser
causadas por la absorción de endotoxinas de lo-
calización intestinal ( Nolan, 1975) generadas por
agentes bacterianos tales como E. coli ( Liehr y
cols., 1976), y Clostridium perfringens ( Duncan
y Strong, 1969) entre otros, pero no por la acción
directa de estos agentes bacterianos. Esto expli-
caría la ausencia de bacterias en hígado y riño-
nes alterados, com^licaría la sintomatología,
dificultaría el diagnostico y la recuperación de
los animales.

TAB LA 1
PARAMETROS SERICOS EN LOS GRUPOS CONTROL Y DIARREA

Parámetros séricos Grupo control (n = 7) Grupo Diarrea (n = 7) F

media +_ desviación
estandar

media +_ desviación
estandar

AST (U/ 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.28 ± 16.02 96.42 ± 44.59 8,44 **
Gamma-GT (U/ 1) . . . . . . . . . . . . 6.14 + 1.34 7.71 ± 3.01 0.44 ^
Creatinina ( mg/dl). . . . . . . . . . . . 0.85 + 0.17 0.81 ± 0.45 0.05 ^
Ca'+ (mg/dl) . . . . . . . . . . . . . . . . 15.91 ± 1.37 9.58 ± 2.07 42.29 **
Acido Urico ( mg/dl) . . . . . . . . . . 0.34 ± 0.19 0.42 ± 0.20 0.06 ^
Fosfatasa alcalina (mg/dl) . . . . . . 271.14 + 79.52 125.42 ± 67.54 10.44 **
Colesterol total (mg/dl). . . . . . . . 69.00 ± 31.59 170.71 ± 72.17 9.54 **
Fósforo inorgánico (mg/dl) . . . . . 7.64 + 1.01 10.11 ± 1.97 8.65 *
Proteinas totales ( mg/dl) . . . . . . . 5.67 + 0.35 4.27 ± 0.86 15.80 **
Glucosa ( mg/dl) . . . . . . . . . . . . . . 146.42 ± 27.25 61.85 ± 28.263 32.47 **
^ilirrubina ( mg/dl) . . . . . . . . . . . 0.18 ± 0.03 0.32 ± 0.39 0.92 ^
Albúmina ( mg/dl) . . . . . . . . . . . . 3.95 ± 0.39 2.45 ± 0.55 33.81 **
BUN (mg/dl) . . . . . . . . . . . . . . . . 14.87 ± 2.91 53.85 ± 32.85 8.44 *

* : p ( 0.05
** : p ( 0.01
# : p > 0.05
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PLANTEAMIENTOS TECNICOS SOBRE EL "HABITAT" EN CUNICULTURA

por TONI ROCA
Piensos Hens, S.A.

En el momento cunícola actual un pri-
mer condicionante y muy importante es la eco-
nomía. La inversión que se requiere para alojar a
los animales que constituirán la empresa cuníco-
la puede tener unos costes sensibles que influirán
notoriamente en el costo de producción del Kg.
de carne, un costo que ya se ve afectado por di-
versas causas y factores que inciden directamen-
te en la misma producción: la alimentación, la
mano de obra y los gastos financieros, principal-
mente. Así pues, es del todo imprescindible con-
seguir una buena implantación del conejar al
menor costo posible. Para ello veamos cuales son
las necesidades dependenciales para conseguir
una explotación racional, cuales son sus exigen-
cias y necesidades y que manejo requieren.

Toda explotación cunícola de produc-
ción cárnica precisa de cuatro zonas bien dife-
renciadas para un buen desarrollo de la actividad :
la MATERNIDAD, el ENGORDE, un ALMA-
CEN y una zona de LIMPIEZA Y DESINFEC-
CION. Podría hablarse de una quinta área para
alojar la REPOSICION, pero debido al costo de
implantación de la misma y al manejo propio, se
ha estimado más rentable integrarla, como se
verá, entre el engorde y la maternidad.

LA MATERNIDAD.

En donde se explotan a los reproducto-
res, hembras a partir de 4 meses de edad y ma-
chos a partir de los 5 meses, para conseguir una

BOLETlN DE CUN/CULTURA 35


