
LOS RITMOS DE REPRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD 
EN CUNICULTURA 

por D. Raymundo Rodriguez de Lara. 

La produccidn de carne de conejo se ha desarrollado durante cientos 

de años.la misma empezó por la caza del conej? silvestre,actividad que - 
a& hoy en día e8 p&cticada en algunas h a s  nirales.l)urante 'su desaro 

llo,el conejo ha sido sujeto a domesticacidn y selecci6n 10 que ha dado 

lugar a la fonnacidn de razas. que contrariamente a sus ancestros silveo 

tres presentan una myor capacidad productiva-reproductiva. 

Durante los dltimos aEos,la produccidn de carne de conejo ha venido 

sufriendo un proceso de transfoxmación muy grande y su importancia econi 

mica tiende a ser cada dfa mayor.Sin duda este proceso,ha sido como resu& 

tado directo del interés que esta actividad ha despertado por parte de1 

sector agropecuar10,que conciente de la capacidad de esta especie an5mal 

para transfomar eficientemente alimentos no utilizados por el hombre en 

proteína de buena calidad, es considerada como una alternativa futura en 

la solucidn de la probledtica mundial de escacee de alimentos. 

Si la eficiencia es definida como la cantidad de producto final por 

unidad de alimento consumido, y si lo consumido y lo producido son exp- 

aados en tenninos de energía, proteína o algun otro constituyente entonces 

es posible comparar la eficiencia relativa en que .diferentes especies - 
animales producen eus productos.En la siguiente figura se comparan la - 
eficiencia anual entre especies y sus niveles reales de producciÓn. 
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Ispeeie nbiero 
de & m r g i a  de a r c a n a  E,~te~ de carcasa 

P-"'~ - Energía bruta de1 h o t e i n a  de l a  d i e t a  

Bovinos 1 

Olinos 2 

Aves 90 

Cone 30s 49 

Porcino8 18 

los ra lo res  dados,estan grandemente en funci¿n de e1  nibero de - 
progenies.como por ejemplo e l  potencial de carcasa que puede s e r  pro- 

cida por unidad de tiempo.Este n6mero depended de l a  durrcidn de l a  - 
gestaciÓn,de l.&bilidad maternal .de l a  duración de lt. 1actaciÓn.de l a  

ed8d en que l a s  crian se  independiun de l a  madre. y de 6% l a  hembra - 
puede concebir una nueva camada cu8ndo e s t a  anamantando la csmada pre- 

vi8.E~ c laro  en la Figura 1,que aquellos animales que son cap&s de - 
producir muchas progenies en un aso son sin duda mas ef ic ientes  que - 
aquelloe,como e s  e1  caso de la vaca y l a  bornga,en donde t ienen que - 
s e r  allmentadan por un periodo largo para rkiicamente producir una o dos 

cr ías .  

Conejos eetan provistos de una a l t a  capacidad reproductira.Si l a  

cubrición t iene  lugar 3 d h s  despuk de1 parto y con una duracidn de - 
la gestación de 31 d$as,el &imo número posible de camadas por coneja 

por 8% e s  11 .Bajo condiciones adecuadas de manejo y allmentaciÓn,teÓ- 

ricamente e s  posible producir una c l u d a  de 15 gazapos (iiafet.1964). 

alannundo pesos de f inalizacidn de 2,s Kg a l a s  8 semanas de edad.- 

Ffaciendo uso de e s t a  informscidn y considerando un 60% de la  carcasa 

Walsinghaa(l972) oalculó e1  potencial biolÓ8ico de l a  producciÓn de - 
oarne por une coneja en un año como sigue: 

11 x 15 x 2,s x 60/100 247.5 Kg 
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Hiveles mas pdctioos fuero'n señrlados por Parkin(1977), cuando la 

oubrición es efeotuada a los 4 días deepuéi del parto.Bl autor estima 

que 10,4 camadas de 10 garpoi cada tina pueden ser producidoi anruimente. 

Con rui peso vivo de 2,2 Kg a la0 8 semanas de edad y ua poroentaje de la 

careas. de 60, da valores de 137.3 Kg de carcaia por coneja por año. 

Estos valores eniatizán e1 hecho bien conocido que en la pxÚctica 

l8 producciÓn de carne esta muy por debajo de su dxlmo potencial. 

LO. avances tecnoibgicoa iogradoi en los campos de la genética,nute 

cion,patolog~a,fisiolog~ 7 manejo apllcadoi a la Cunioultnm, han creado 

las bases para aprovechar mis racioiulmente la eficienoia y el potencial 

reproductivo que e1 conejo dombstico ofrece.Esta situaoibn,ha dado como 

consecuencia, una iu&~tftuciÓn paulatina de la Cuniculturs tradicional a - 
una Cunicultum intenilra industrial con su consiguiente incremento de la 

productividad que este factor implica. 

En este mentido e1 manejo de la reproducciÓn,conc~tu~.nte los 

Ritmo8 de ~eproducci& han desempeiado un papel decieivo fundamental, 

y sin duda codonae d i  estudios sean efectuados,bajo diferentei - 
condiciones,con nmyor número de animalei,con diferentes msas e hib* 

daciones y bajo diferentei s i i t e ~ ~ i  de explotaoidn,mejor se& nueatro 

entendimiento y por ende mejores serán nuestras decisiolies y criterios 

tendientes a óptiinlrar al &o la productividad y rentabilidad de - 
nuestras granjaa. 
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F A C T O R E S  D E  P R O D U C T I V I D A D  - 
Ia productividad en Cunicultura, estará básicamente det eminada por 

los factqres del animal y del medio ambiente.El Óxito de una explotación 

depender& gmndemente del equilibrio existente entre ambos factores.Mo - 
podremos hablar de productividad.si contando con animales de un elevado 

potencial genÓtico,no les proporcionamos las condiciones de confort - 
ambiental en terminos de alojamiento.alimentaciÓn,manejo y sanidad.De la 

misma forma la productividad se vera afectada negativamente si proporcig 

nando las condiciones adecuadas ambientales no contamos con animales de 

buena calidad genética.Cuando más se aparta una explotación de las c o n o  

ciones ideales,n.tyores son las dificultades para alcanzar resultados posi 

t ivos. 

La productiviZad en Cunicultura,no va a ser más que el raflejo de . 

las eficiencias reproductivas de nuestras reproductoras.Entendemos por 

eficiencia reproductiva,como la capacidad que tiene una coneja para pro- 

ducir cierto número de gazapos viables al mercado,aunque algunos autores 

la definen como la capacidad de produczr determinada cantidad de gazapos 

al parto o anualmente.~sí pues la eficiencia reproductiva puede ser -- 
expresada en teminos de productividad númerica anual es decir por el - 
número de gazapos destetados por coneJa en un productivo de un 

año.Este padnctro es de una alta importancia econÓmica,pues el mismo - 
esta fuertemente relacionedo con el número da gazapos que llegan al merca 

do. 

Aunque la coneja individual es la base en e1 que se cimienta la - 
productividad,bajo condiciones pra'cticas de erplotacio'n y como resultado 

de mortalidad de reproductoras y de los criterios de elimlnacic'n utilizo 

dos y las renovaciones que estos factores implican la productividad n h o  

rica es comunmente expresada en teminos de jaula-madre. 

Los Ritmos de ~eproducción juegan un p ~ p e l  fundamental sobre la prg 

ductividad nÚmerica .Al hablar de la utilización de un Ritmo de reproduc 

ción,nos referimos especificamente a las téonicas de reproducción sucepti 

bles de utilizar.mismas que basadas en los intervalos entre parto y c u b e  
I 

cion y en los sistemas de destete determinan el intervalo entre partos o 

su ritmo Y por consiguiente la eficiencia re productiva.^^^ resultados que 

se obtengan mediante la utilización de un ritmo de reproducción Ú otro 

dependerán grandemente de las capacidades genéticas de los animales y de 

las condiciones ambientales en que los mismos son criados y explotados.Es 

así pues importante para todo cunicultor tener un mejor entendimiento en - 
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relación a los principales factores que estan afectando la productividad 

númerica anua1,pues de este entendimiento dependerán en gran parte nuestros 

criterios tendientes a Óptimizar la productividad y asegurar el éxito de 

la explotaci6n. 

En relación a Figura 3,podemos apreciar en una forma sintetizada, 

que el intervalo promedio entre partos y el número de gazapos desteta- 

dos y vendidos (resultado directo de la prolificidad y mortalidad entre 

nacimiento y finalizaciÓn),constituyen los principales factores dete* 

nantes de la productividad númerica global anual. 

E1 intenraio promedio entre partos,es el que del;?nnina en Última - 
instancia el número de camadas producidas por jaula-madre. ~rveux(1979) 

distinguá tres fases dentro del que transcurre entre dos partos. 

Ia primera fase considerada como de reposo.cornprende el periodo que - 
transcurre entre el parto y la primera del macho,mismo que 

estar6 en función del Ritmo de ReproducciÓn utilizado.El periodo compreo 

dido entre la primera del macho y la cubriciÓn fecundante) 

constituye la segunda fase.Ia duración de la misma se& inesperada por 

el cunicultor,pues la misma depende& de las operaciones precedentes o 

de su simu1taneidad.I.a tercera y Última fase corresponede a la fase de 

gestación de una duración constante. 

Dentro de los factores que estan afectando el intervalo promedio 

entre partos, tenemos el Ritmo de Reproducción utilizado,la tasa de acep- 

tación del macho,la tasa de fertilidad y la tasa de ocupación de jaulas. 

En relación al efecto del Ritmo de ReproducciÓn sobre el intervalo 

promedio entre partos,podemos afinnar,que a medida que se reducen los 

intervalos entre el parto y la cubriciÓn,los intervalos promedios entre 

partos tienden a reducirse,dando como consecuencia lógica un incremento 

en el número de camadas obtenidas por jaula-madre por a5o.De la misma - 
forma,a medida que se extensifican los ritmos de reproducciÓn mediante 

los alargamientos de los intervalos entre parto y cubrici&,el n&ero 

de camadas obtenidas anualmente disminuirá,como resultado directo del - 
alargamiento del intervalo promedio entre partos. 

Ia tasa de aceptación del macho y la tasa de fertilidad variarán de 

acuerdo a la calidad de los animales uti1izados.a las condiciones ambieg 

tales("luminosidad"),los niveles de alirnentacioh,a la estacio'n y de .- 
acuerdo al ritmo de reproducción adoptado y la utilización de machos. 

Si consideramos.que los intervalos promedios entre partos estan 

equilibrados por la tasa promedio de ocupación de jaulas,podemos afirmar 

que a medida que los tiempoa improductivos son mayores como resultado de 



conta r  con jau las  vac ias  o por con ta r  con conejas  s i n  l o s  
i n t e r v a l o s  e n t r e  par tos  ser& mayoree,dando como consecuencia,en un 

incremento en e l  i n t e r v a l o  promedio e n t r e  par tos  con su respec t iva  disml 

nuci6n en e l  número promedio de camadas obtenidas por  jaula-madre.La t a s a  

ocupación de jau las  dependerá por  un lado,de l a  mortal idad de reproducto 

ras y de l o s  c r i t e r i o s  de eliminación u t i l i z a d o s  y por  e i  o t r o  de l a s  

posibi l idades de renovmiento. 

Ias -  pos ib i l idades  de renovamiento,dependedn de l a  d i sponib i l idad  

o no de reproductoras de remplazo,ya sea conejaa jovenes gestamtes, - 
cercenas a l a  par ic ión  o l i s t a s  pnm s e r  cubier tae.  

En l a  s igu ien te  tabla ,se  indicán l o s  va lores  estimados d e l  i n t e r v a l o  

promedio e n t r e  dos p a r t o s  en función d e l  i n t e r v a l o  promedio e n t r e  par tos  

y l a  primera cubriciÓn,la t a s a  de f e r t i l i d a d  y l a  t a s a  promedio de ocu- 

pación jaula-madre. 

L 

TASA PRCMEDIO DF OCUPACION 
DE JAULAS DE MATERNIDAD 90 % 9 8  k 

TASA DB FER'JXLIMD 
6046 8046 60% 80% 

EL PARTO Y LA 
PRIMERA CUBRIGION 
DESPUES DEL PARTO 

7 DIAS 50 47 46 43 

Fig. 4 VALORES ESTIüAI)OS DEL INTERVALO PRCMEDIO EñTRE DOS PARTOS --- 
EN PJNCION DEL INTERVALO PRÜEDIO ENTRE EL PARTO Y LA PRIMERA - --- ------ 
CUBRICION,LA TASA DE FERTILIDAD Y LA TASA PRCUBDIO DE OCUPACION --- --- e 

JAUU-MADRE . -- ( Arveux, 1979 ) 

De acuerdo a e s t a  infomaciÓn,se pone en a l t o  e l  papel fundamental 

que desempeña e l  Ritmo de ~eproducciÓn u t i l i z a d o  sobre l o s  i n t e r v a l o s  

promedios e n t r e  par tos  cuando var iac iones  e n  f e r t i l i d a d  y en l a  t a s a  

promedio de ocupacioÚ do jau las  son consideradas. 



Ia prolificidad,expresada por el n&ero de gazapos nacidos vivos 

al parto,está escencialmente en función de1 potencial genético de los 

animales.de las condiciones sanitarias y en un menor grado de la ali- 

mentac1Ón.U prolificidad en una granja determinada, estará practica-- 

mente afectada por la tasa de reposición y el modo de renovamiento de 

las reproductoras.En genera1,una tasa elevada de reposicidn(superior al 

100 $ anual), tra; como consecuencia una disminución do la edad promedio 

de las conejae,resultando en una disminuciÓn de la prolificidad,la cual 

se& d a  marcada si las conejas de remplazamiento son de un potencial 

genético inferior que las conejas originaies. 

U mortalidad entre nacimiento y destete es variable de un conejar 

a otro, de un periodo a otro y dentro de una misma e~piotación.~ero - 
indiscutiblemente las condiciones del ambiente desempeñan un papel - 
fundamental en este sentido.Dentro de condiciones sanitarias eatisfactg 

rias,la mortalidad entre nacimiento y destete estará influenciada por 

la edad.El mayor porcentaje,ocurrb durante la primera semana de edad,en 

donde las aptitudes maternales y el diseño de loa nidos desempeñan un 

papel importante. 

U mortalidad entre destete y finalizacidn,depend& escencialmente 

de las condiciones sanitarias.de1 ambiente y de la alimentación. 

Los pesos totales promedios de los gazapos al destete por jaula-madre 

y el índice de consumo global constituyen criterios do gran sensibilidad 

económica . 



L O S  R I T M O S  D E  R S P R O D U C C I O N  E N - - - 
C U N I C U L T U R A  

Los s i s t e ~ s  de P r ~ d ~ ~ ~ i Ó n ,  se reduoen exclusivamente a estudiar 

las técnicas de reproducción y sus c~clos.~stos ciclos y las tasas de 

fertilidad y prolificidad,dependekn en gran parte de las condiciones 

de explotaci&.~na optimizaciÓn en los sistemas de producciÓn,requer& 

d n  de 1. conservaciÓn de un sistema de reproducci& que permita la 

consellraciÓn de un ritmo constante sin reposo,del cual depende& el - 
número de camadas a obtener durante cierto productivo.Un rete 
zo provocado en la reproducción, me& siempre contraproducente para - 
toda explotacion,porque una vez de proporcionadas las condiciones de 

confort ambientalea,los animales deberán ser explotados al m&ximo. 

ia planerciÓn de un ritmo de reproducciÓn es de suma importanc~r 

dentro del manejo de una explotacion de conejos para carne,puea adem& 

del papel que desempekra sobre los resultados técnicos-econÓmicoa,los 

mismos por un lado, establecer cierta capacidad de producci&, 

que esta& en función con las exigencias del mercado y por el otro - 
pemitirá una utilización mÉe~ racional de las reproductoras. 

Desde el punto de vista teórico y para propositos en la planeacio'n 

del Ritmo de ~e~roducciÓn por utiliza$ el intervalo que transcurre entre 

dos partos puede ser expresado por la siguiente fórmula : 

Dentro de estos c~lculos de planificaciÓn, e1 número de partos 

teÓricos posibles por coneja por afio,se detemina mediante la siguiente 

relación : 

INTERVALO 

ENTRE PARTOS 

NUMERO DE PARTOS - - -  - 365/INTERVALO ENTRE PARTOS 
TEORICOS/& 

- INTERVALO DURACION + 
PARTO-CUBRICION DE LA CESTACION 



RITMOS DE REPRODUCCION 

I 
RTO 

(31 dias) 



En l a  pdc t ica ,no  siempre s e  obtienen e l  nÚmero de par tos  p rov is tos  

pues e s  ~om&,~ue e 1  promedio anual  sea a lgo  i n f o r i o r  a causa de anomalfas 

y t r a s t o r n o s  d iversos  que re t razan  l a  fecundación en algunos de l o s  c i c l o s  

o b ien  s e  producen pseudogestaciones,abortos o reabsorciones fetales .que 

dan l u g a r  a un incremento en e l  i n t e r v a l o  promedio e n t r e  partop. 

La t écn ica  de l a  palpaci&,representa u n  papel importante en e l  

i n t e r v a l o  promedio e n t r e  partos,pues e n t r e  mas & p i d o  s e  diagnóst ica una 

gestación nega t iva  en algunos de l o s  c i c l o s  más rápido s e  recubre a l a s  

conejas  y por consiguiente  e l  i n t e r v a l o  e n t r e  par tos  no s e  incrementa 

más. 

Cuando la noción de tiempo nocupaciok jaula-madren e s  considerada, 

e 1  i n t e r v a l o  promedio e n t r e  partos  puede a e r  expresado mediante l a  s i g u i e s  

t e  f Ómula : 

NUMERO DE JAULAS/MADRES x PERIODO ENTRE PARTOS ( p )  

m R E  PARTOS 
NMlERO DE PARTOS DURANTE PERIODO "pn 

Este Último cr i ter io,determinara e l  n h r o  de camadas por jaula-madre 

en re lac ión  a un periodo 'pn en dfas. 

DESCRIPCIOH DE DIFERENTES RITMOS DE REPRODUCCION - -- - -- 
Los Ritmos de ReproducciÓn basados en l o s  i n t e r v a l o s  e n t r e  e l  par to  

y l a  cubrición y en l o s  sistemas de d e s t e t e  pueden s e r  muchos,pero lo8  

mismos pueden s e r  agrupados en t r a s  grupos pr inc ipa les  r 
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P A L P A C I O N  

G l S T A C l  O l l  

R I T M O S  S E M I  - I N T C N S l V O S  D I  R t P l O I U C C l O Y  -- - * 

R I T M O S  I X T Í N S I V O S  D I  R E P R O D U C C I O W  
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-- - 



Los Ritmos Intensivos de ~e~roducción constituyen e1 mayor intento 

de productividad Cunicola.~~ utilizaciÓn,consiste en cubrir a la coneja 

dentro de los tres primeros dias despuÓs del parto,con opciones de desto 

te a los 21,25 y 28 dias.Ia tÓcnica de destete a los 21 dias es comÚnme= 

te practicada cuando las cubriciones tienen lugar entre las prqeras 48 

horas despu& del parto.Mediante este nistema,aunque existe un ahorro 

importante de la secreción láctea de la cone ja,presenta el inconveniente 

de que el destete se efectua en e1 momento mismo cuando la coneja produce 

la mayor cantidad de leche,por lo que puede haber una alta incidencia de 

mastitis.Por otra parte,los gazapos a esta edad no han desarrollado com- 

pletamente su aparato digestivo para poder asimilar el alimento comun - 
necesitando por lo tanto la utilizacidn de alimentos especiales de tran- 

sicion que son proporcionados en comederos protejidos de la madre o creeg 

feeding.los sistemas de destete a los 25 y 28 dias se pueden considerar 

como óptimos y los mismos son compatibles con este Ritmo de ~e~roduccio~. 

Dependiendo de las condiciones de explotaci& y de los animales,la 

utilizacion de ritmos intensivos de reproducción pennitiran una mayor - 
productividad al obtenerse de 7 a 10 camsdas anualmente.los mismos son 

mayormente difundidos y utilize+dos en explotaciones industriales con - 
ambiente controlado en donde se requieren productividades dximas para 

solventar los altos costos que las mismas ímp1ican.S~ adopción ademas de 

requerir de animales aptos.de un perfecto programa perfecto de alimenta- 

cion,el manejo debe de ser Gbil y experto.Para e1 cano en que las cubri 

ciones son efectuadas dentro de las 24 horas postparto la organización 

del trabajo tiende a ser mas complejo y los requerimientos de mano de - 
obra son incrementados. 

A diferencia de los ritmos intensivos de reproducción los ritsos 

pre-intensivos consisten en cubrir a las conejas entre los dias 4 a 6 

despues del parto con opciones de destete a los 25-28 d1as.S~ utilización 

ofrece una mejor facilidad en la organizacion del trabajo y sus producti- 

vidades son comparables con respecto a los ritmos intensivos al obtenerse 

de 7 a 9 partos. 

Los ritmos intensivos y pre-intensivos de reproducciÓn,pueden ser 

utilizados en fama mixta con otros ritmoa,sobre una parte del stock o 

sobre un periodo del año (otoño) con la finalidad de favorecer el intervalo 

promedio entre partos.~deds los mismos son utilizados como una alternativa 

de manejo cuando se suceden perdidas totales de camadas inmediatamente 

despu;s del parto o cuando el tamaño de la camada es 



Los ritmos semi-intensivos de reproducción consisten en cubrir 

a la coneja entre los 7 y 21 dias después del parto,pero en tenninos 
promedios entre los dfas 9 y 11 con opciones de destete a los 28 y 35 

dias. 

Los ritmos semi-intensivos,son los que mayormente son utilizados 

en explotaciones de ambiente natural y por descontado en explotaciones 

de ambiente controlado.Las mismos permiten la obtención de 6 a 8 cama- 

das anualmente. 

Las ritmoe extensivos de reproducci& qn que las cubriciones son 

efectuadas d s  allá de los 28 dias .son los que presentan los valores 

mas bajos de productividad,al reducirse el n&ero de camadas de 4 a 6. 

A L T E R N A T I V A S  B A J O  R I T M O S  S E M I - I N T E N S I V O S  D E  R E P R O D U C C I O N  
- - - 



LOS RITMOS DE RBPROWCCION Y PRODUCTIVIDAD Eti COIIICULTURA --- --- - - - - 

Una vez de haber analido y discutido los principales factores 

que estan afectando la productividad en Cunicultura,y e1 haber desee 
to los ritmos de reproduccic& susceptibles por utilizar, considoro - 
importante incluir estudios relacionados a la busqueda de un ritmo 

Óptimo de reproducci&.En los estudios de la primera parte, esta& 

encaminados a deteminar los factores que estan afectando la fertili- 

dad y prolificidad y especialmente sobre las relaciones existentes 

entre la lactación y gestacion.h la segunda parte,tratar; aquellos 

trabajos más relacionados a los efectos de los ritmos de reproducciÓn 

sobre el comportamiento reproductivo-productivo explicitamente sobre la 

productividad n&erica. 

- PRIMERA PARTE - 
Parece existir una alta fertilidad potencial en el conejo doméstico 

en los después del parto,comparado con otras especies domÓsticas. 

E1 tiempo de la cubrición después del parto,parece tener un efecto m's 

profundo en los patrones de comportamiento y fertilidad que la 

o ausencfa de 1actancia.Los efectos del intervalo entre e1 parto y la - 
cubriciÓn producen consistentes patrones de cambio tanto en conejas - 
lactando o no 1actando.Cualquier efecto de lactación tiende a ascentuar 

tal cambio de tiempo de la cubr1ciÓn.y en ciertos especificas casos, - 
prueban ser crfficos con respecto al nivel de fertilidad resultante. 

Cabrero(l979) al referiree a los efectos de los ritmos de reprod- 

ciÓn sobre algunos aspectos del comportamiento reproductivo, señala tasas 

de fertilidad de 50,70-80 y 80-90% para conejas cubiertas a los 1-2.10-15 
m*, 

y 25-35 despues del parto respectivamente.El mismo autor puntualiz~,que 

cuando las conejas son cubiertas inmediatamente después del parto,el - 
nÚmero de gazapos/camada se ve disminuido en -1 con respecto a camadas 

normales de 8 gazapos. 

Pxud'hon y Be1(1968),al comparar las performancias reproductivas 

de conejas cubiertas antes del segundo dfa después del parto y las -- 
cubiertas nonnalmente,no encontrarón diferencias significativas sobre 

la fertilidad y prolificidad.Sin embargo en estudios posteriores sobre 

el efecto del intervalo entre parto y cubriciÓn,la lactancia ha mostrado 

tener un efecto adverso sobre la fertilidad y prolificidad durante los 



primeros 10 dias pero no despu&.~demás la lactancia,ha mostrado tener 

un efecto adverso sobre la implantación,la cual tiende a variar directa 

mente en relación a e1 nÚmero de gazapos amamantando y mostro variar 

entre razas.entre condiciones ambientales o ambos. 

Dos ensayos fuerón efectuados con dos crias distintas (Pnid'hon ct 

al. ,1969) con la finalidad de estudiar la influencia del intervalo entre 

e1 parto y la cubriciÓn sobre la fertilidad y prolificidad de los cone- 

jos.& e1 primer ensayo 70 reproductoras de razas com&es fuerón utili- 

zadas,mientras que para el segundo se contarón con 66 hembras que en su 

mayoria pertenecian a la raza Argentina de Champagne. 

Las conejas fuerón ag~padas en tres y cuatro lotes para el prbero 

y segundo ensayos respectivamente,en funcdn del intervalo parto-cubri-- 

ciÓn.~ara el primer ensayo hubo grupos acomodados por intervalos de 0-6, 

10-20 y m's de 30 días,mientms que en el segundo fuerón divididos en 

tres grupos,para destete a los 16.21 o 28 dias y subdivididos comfome 

intervalos de 1-7,9-17,20-28 y d s  de 30 días. 

En ambos ensayos las tasas de fuerón significativamente 

mas bajas en los intervalos de parto-cubriciÓn de 0-6 y 1-7 días que en 

los de 10-20 y 9-17 dias (56% y 45% vs 85% y 82% respectivamente). 

En el primer enssyo,los promedios de nacidos totales y nacidos - 
vivos por camada,fuerÓn significativamente más bajos en el lote 0-6 que 

en los otros lotes.la diferencia fué en orden de 1 a 1.5 gazapos.lo misma 

diferencia fue observada en el ensayo 2, pero en este caso las diferencias 

no fuerón significativas. 

Los autores encontrarón un ligero antagonismo entre el número de 

gazapos nacidos y amamantados de una camada y el nÚmero de gazapos naci- 

dos a la camada siguiente, cuando la cubrición postparto era fecundante.- 

Este antagonismo eventual no se manifestó si existia un intervalo de 10 

a 20 dfas entre el parto y la cubriciÓn fecundante. 

En el caso de la edad del destete no se encontrarón influencias 

significativas sobre la prolificidad de la camada siguiente. 



CCUPAFiACIOii DE RESULTADOS EN FüñCIOii DEL INTERVALO PARTO Y iA CUBRICIOA - --- --- 
ENSAYO 1 

Internalo Numero Tasa de Nacidos Nacidos 
parto-cub- de c u b e  gestacion vivos totales 
cion dones 

LOTE 1 203 55.67 5,6420,35 6,7620,32 
(0-6 dias) 

LOTE 3 
(> 30 dias) 'O7 76,60 7,0220,47 8,0620,39 

ENSAYO 2 

LOTE 2 
(9-17) 

(Pnid'hon et al. ,1969) 

En diferentes estudios Prud'hon et a1.(1973),encontrarón que 

las taaas de fertilidad y la prollflcidad en conejas no lactantes 

cubiertas 1 día después del parto,fuerÓn mayores que aquellas conejas 

lactante8 cubiertas el mismo dia (61.26 y 7.33 gazapos vivos vs 38,W 

y 3.10 respectivamente).Para e1 caso de las conejas cubierta8 15 dias 

después del parto,aunque hubo un incremento en la fertilidad (80.3%) 

e1 n&em medio de gazapos vivos(prol1ficidad) mostraron valores iguz 

les en nueros absolutos con respecto a aquellas conejas no lactando 

cubiertas inmediatamente después del parto. 

Estos resultados suguieren que la lactancia eeta ejerciendo un 

efecto negativo sobre la tasa de ovulacion.especialmentr en las cubri- 

ciones inmediatas a1 parto. 



U ocurrencia de la ovulación y fertilización del ovulo,fueron 

establecidos en conejas Albino Cmndes(AC) y m t c h  ~ e l t e d ( ~ ~ )  despu&s 

del parto.los efectos de incrementar los intervalos entre el parto y 

I r  cubrición, y la presencia o ausencia de lactación p a m  e1 caso de 

conejas AG en los pa&metros de fertilidad anteriormente descritos 

fue& determinados(Foxcroft y Hasnain,l973). 

Ias diferencias p a n  las reproductoras DB entre el total de frac: 

sos de ovulación en conejas de dia-O y las respuestas de ovuiacidn para 

los grupos de día 12 y día21 fuerón estadisticamente significantes;como 

fueron también las diferencias en respuesta a las cubriciones del dfa 

3 companidas al dfa 12 y dia 21 (Fig.6) 

DB 
INCIDENCIA DE OVUUCION INDUCIDA SEGUIDA A U - 111111 rc-L 

CUBRICION POST-PARTO EN DUTCH BBLTED(DB) Y ALBINO - AC-NL 
GRANDE(AC) 

El grado en que la ovulación fué inducida en las conejas AC - 
despu¿s de la cubriciÓn,no fue afectada significativamente por el - 
intervalo parto-cubriciÓn.Se encontro sin ,embargo que menos reproduc 

t o m s  lactantes ovularón seguido a la cubrición comparadas con cone- 

jas no lactantes. 



En aquellas conejas DB,la tasa de, fertilización en conejas cubiertas 

a loa 21 d h  postparto firx6ri si~nificativamente altas que en aquellas 

conejas cubiertas los d h  3.6 o 9 y en d h  12 pcstparto.Para e1 caso de 

conejas AO la tasa da fertilizacion no fuÓ afectada por el intervalo -- 
parto-cubrición. 

Los autores a1 encontrar variabilidad en sus resultados entre las 

razas utilizrdai,atribuyer6n el efecto de la paridad como una de las 

causas.sin embargo estas variaciones en fertilidad fuerón el reflejo de 

diferencias gen& icas. 

Los efectos de la lactación y intervalo entre parto y cubricidn sobre 

la reproducción fuero%  estudiado^ en 39 conejas primfparas y 23 multfparas 

(Harned y 'Casida,l969)l.s conejas fuer6n sometidas a cubricioner en e1 

dia 1 o dfa 4 después del psrto.loi autores encontrarón que la 

de conejas que ovularón fuÓ mayor para el caso de conejas primerizas no - 
lactando que en las 1actando.l. respuesta m la ovulaciÓn no fui afectada 

significativamente por día o lactancia en conejas multfparas.~or su paHa 

los cuerpos lÚteos fuerbn más pesados en conejas primerizeis no lactando - 
con respecto a las lactando. 

100 diferencias fuerón encontradas tanto en conejas primfparas o multi 

paras lactando o no lactando sobre la supervivencia embrionaria antes do - 
la implantaciÓn,sin embargo esta auperviviencia fui empeorada en conejas 

lactando deapuÓs de la impiantaci6n.1a explicación a esto,pudiera ser que 

la producción de p-7gesteronr es suficiente p a n  los procesos de implant' 

ciÓn pero no para la nonni1 supervivencia de los embriones. 

Estudios comparativos tendientes a estudiar los factores afectando 

la fertilidad en conejas cubiertas dentro de las 24 horas y a loa 25 días 

despu/s del parto fuerón efectuados (Torres ?t al. ,1977)' 

Para dicho proposito 140 conejas prhfpans do' la. raza Csliiornia 

mantenidas bajo un régimen de 16 horas luc/B de obscuridad y tempenturrs 
no mfnimas de 15'~ fuerón empleadas.las mismas fuerón divididda en 2 lotes. 

Plrr e1 primer lote 40 conejas fuerón cubiertas a los 25 dfas después del 

parto,mientrae que las 100 conejas restantes,constituyendo el aegundo lote 

experimental fuarón cubiertas entre las 12 a 18 horas después del parto. 

Los autores encontrarón una menor fertilidad en aquellas conejas - 
sometidas a una cubrición inmediata despuÓs del parto,como resultado direc 

to de una disminución en la tasa de ovulaciÓn y en un8 gran cantidad de - 
oocitos permaneciendo infertiledl número de oocitos desprendidos fuerón 

de 14.0 y 11.1 para lotes 1 y 2 respectivamente.Los valores en el porcentk 



je de oooitos permaneciendo infertiles fuerÓn significativamente mayores 

para e1 caso de conejas cubiertas tempranamente que en aquellas cubiertas 

a los 25 d h s  despudi do1 prrto(23$ va 5$).No se encontraron diferencias 

significativas en la mortalidad embrioniria antes y después de la impla_n 

taci¿n,ni en e1 peso do los cuerpos 1Úteos. 

a j o  e1 regimén do luminosidad utiliz8d0,no se encontraron cambios 

en la fertilidad durante el ako para ambos grupos experimentalds. 

U mortalidad embrionaria en respuesta a la cubrición postparto fue 

inicialmente por Hanmiond (1925).Eu las conejas no lactando o con camadas 

pequeks, la gestación se estableció sucesivamente despues do1 parto y la 

moztalidad embrioluria mostró estar a un nivel normul.En el caso de co- 

jas amamantando camadas grandes,hubÓ una alta incidencia en la mortali-- 

dad embrionaria especialmente en los periodos iniciales de la post-implaz 

tacion y =ato estubo asociado con la regresiÓn del cuerpo lÚteo. 

I.. influencia negativa de la lactancia sobre e1 ~ntenimiento de la 

gestaciÓn,parece bien establecida solamente cuando la cubrición da lugar 

poco tiempo despuÓs del parto.Hammond y ~arshall(1925) constatnrón que 

los embriones degeneran en el estadio de blastocito cuando el número de 

gazapos ama~ntados es superior de 3 ó 4 . 
Hafez y ishibashi(l965) en cambio han constatado en conejas de la 

raza Nueva Zelanda Blanco, que el nÚmero de blastocitos viables recupe- 

dos 6 dfas después del acoplamiento fuerón mÉs bajos para el caso de -- 
aquellas conejas lactante~ cubiertas 15 días despueÉ del parto que en - 
aquellas conejas primerizas y multipams cubiertas postparto a las que 

se les sacrificaba sus gazapos. 

Foxcroft y Hasnainí 1972 ), estudiar& loa niveles de mortalidad embric 

mria en conejas cubiertas - -  durante los periodos iniciales despues 
de1 parto.Cuando las estimaciones fuerón efectuadas a los 9 dias post-- 

coito,los niveles de mortalidad moetrarón ser considerablemente U& - 
grandes en conejas no lactantes cubiertas inmediatamente después del - 
parto.Los efectos beneficos de las conejas lactantes en la reducción de 

la mortalidad embrionaria fuerón obsemadas unicamente en aquellas conejas 

cubiertas en e1 dia 6 y dia 9, y un estudio previo de la morfologia de los 

ovarios y Gtero en la coneja después del parto suguieré que el mejore-- 

miento de la involución uterina en conejas lactantea puede estar asocio 

do con esta reducción en pérdidas embrionarias. 

Casady(1965) ha demostrado en un número pequeño de hembras que al 

eliminar a los gazapos al nacimiento,ástas podfan efectuar una serie de 

gestaciones sucesivas sin disminuir en la fertilidad y prollficidad,y - 



sin alterar su condiciÓn fisica.~ste autor al referirse a la cubrición 

3 dfas despu& del parto, suguiere que ello puede:aer posible por la rapi 

da recuperaciÓn de los tejidos uterovaginales de la coneja después del - 
parto,por el relativamente poco elevado consuino energético durante la 

y por la posibilidad de criar artificialmente a los gazapos. 

De sus experiencias deduce que las hembras soportán las gestaciones - 
v continuadas manteniendo un estado fisiolÓgico una tasa normal de conce2 

ciones. 

Da acuerdo a los estudios mencionados con anterioridad podemos 

señalar que la fertilidad y prolificid~d en conejas además de estar 

condicionadas por las capacidades genéticas propias de los animaleasel 

Ritmo de ~e~roducciÓn desemped un papel muy lmportante.Sin embargo - 
la estacionalidad,las condiciones sanitarias,los niveles de alimenta-- 

ciÓn asi como la edad promedio de las reproductoras influencia&n los 

resultados definitivos. 

Datos de crianza provenientes de conejas Nueva Zelanda Blanco, - 
colectados por la Estacion experimental de Fontana ,California,durante 

un periodo de 17 años(l943-1960) fuerón analizados con e1 fin de deter 

minar e1 efecto de la estación sobre algunos camcteres reproductivos 

(Sittmann et a1.,1964).Las conejas habikn sido sometidas a ritmos exte; 

sivos de reproducción al ser cubiertas a los53 dias despuLs del parto.- 

Los autores al relacionar la tasa de concepción con la estaci6n y la - 
temperatura ambienta1,encontrarÓn que los &irnos valores medios corres 

pondierÓn al mes de Enero (80%) en el que la temperatura promedio era 

de 17.c.h menor tasa de fertilidad correspondió a el mes de Septiembre 

(52%) cuando las temperaturas dximas promedios alcanzadas eran de 30,2*~. 

ia tasa de concepci~n exhibió una tendencia estaciona1 altamente 

significante,, con valores altos en primavera a bajos en otoño.El nÚmero 

total de gazapos nacidos, y nacidos vivos por camada,decrement¿ consist- 

temente de primavera a un minimo en Septiembre.Los autores encontrarón 

que la tasa de fertilidad,el número de gazapos nacidos totales y nacidos 

vivos por camada exhibierón una fuerte relación inversa con los meses 

de máxima temperatura. Esta tendencia, es mostrada particularmente en la 

tasa de concepciÓn,en donde la miama disminuyÓ de Yayo a Junio acompañ: 

do por un incremento máximo de la temperatura. 

Los efectos del intervalo entre e1 parto y la cubriciÓn sobre la 

ovulaci~n,implantaciÓn y mortalidad embrionaria y su relación con la 

estacionalidad del a60,fuerÓn estudiados por Selme y Prud'hon (1973). 



Para t a l  proposi to 182 conejas pr imerizas  per tenec ien tes  a razas  

combes y Kueva Zslanda Blancos fueron cubie r tas  en e l  d f a  1 (Lote 1 )  y 

d í a  10 (Lote 2 )  después d e l  par to  y s a c r i f i c a d a s  a l o s  10,16,20,24 o 28 

d i a s . l a s  t a s a s  de ovulación obtenidas según l a  es tac iona l idas  fuerón 1 a i  , s igu ien tes :  

ESTACION CUBRICION DIA 1 CUBRICION DU 1 0  

DEL ANO POS'I'PARTO POSTPARTO 

I Invierno 78.3 7: 80.0 '/I 

I Primavera 77.8 % 94,4 % 

l (Selme y Prud'hon.1973) 

Ias t a s a s  de o r u l a c i k  tendier& a s e r  menores en l o t e  1 que 

en l o t e  10.~de&s no s e  encontrarón d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  

conejas cub ie r tas  en e l  d i a  1 y 10 postparto sobre e l  número de s i t i o s  

de implantación o cuerpos lÚteos,s in embargo l o s  va lores  fuerÓn &e 

a l t o s  en e l  segundo gnipo.Ias  t a s a s  de supervivencia embrionaria fueron 

67 y 77% para e l  primer y segundo l o t e s  respectivamente. 

1nfonnaciÓn provenientes de t r a b a j o s  experimentales desar ro l lados  

en Jouy en Josas  .Francia durante l o s  aEos 1971 a 1977 fuerón anal izados 

con l a  f i n a l i d a d  de e s t u d i a r  l o s  e fec tos  de l a  ee tac iona l idad  sobre l o a  

aspectos d e l  comportamiento reproductivo (Lebas y Baron,l98O). 

Duninte e l  periodo de es tud io  considerado, conejas  de l a  raza Cal' 

f o r n i a  habián s i d o  presentadas a l  macho por primera vez a l o s  4 mases y 

3 semanas de edad y sometidas a un ritmo in tens ivo  de reproducción, a l  

s e r  presentadas a l  macho dentro de l o s  d f a s  2 a 4 postparto,con l a  a l t e rmg 

t i v a  de pasar  a M cubr ic i rh  a loa  10-11 d í a s  en e l  caso de rechazamiento 

a 1  ni.cho.Los animales e& mantenidos en ua régimen de 16 horas  luz18 obo 

curidad. 



Ia tasa de gestación durante e l  periodo de estudio fuá de 53.62%. 
mima que puede s e r  considerada como com& para e l  ritmo de reproducciÓn 

utilizsda.Lo8 valores promedios mensuales var iar& de 36.7% en Septiembre 

(valores mhmos)  a 66.1% en Mayo (mÉxlmos). En l a  Figura 7 s e  puede 

observar que a p a r t i r  de l o s  valores dxlmos en mayo, l a  t a sa  de 

tiende a decrementar regularmente hasta alcanzar sus valores minimoe duran 

t e  10s meaea de Agosto y Septiembre,seguido por un incremento también re- 

gular de Octubre a %oro. 

M E S  DEL ANO 

TASA DE FERTILIDAD EN CONEJAS BAJO RITMOS - -  - - 
I N T E N S I V O S  DE REPRO DUCClON - 

Los valores mdxi~aos en e1 número de gazapos nacidos t o t a l e s  por 

camada,correspondie&n a l o s  meses de Junio y J u l i o  (8.92 y 9.18 respec 

tivamente),mientras que l o s  valores mfnlmos de 7,65 ~ o r r e s ~ o n d i e r ~ n  a 

e l  mes de Bnero. 



la coneja doméstica presenta la capacidad de ser cubierta iranedi~ 

tamente después del parto,pero si la lactación ea permitida la gestación 

no es mantenido excepto cuando unicamente poco8 gazapos son smaaiantados 

y en tiempos de nutrición abundante(Hammond y Marsha11,1925). 

re-examinando esta questión Adams(1967), realizó estudios para 

determinar el efecto del nivel de alimentación sobre la fertilidad en 

conejas lactantea cubiertas inmediatamente despuás del parto. De sus - 
resultados,el autor encontró que las conejas cubiertas postparto ion 

capaces de mantener una gestación nonoal cuando camadas de gran tamaño 

son amamantadas.dependiendo del nivel de allmentaciÓn.Conejas amamantando 

8 gazapos requirierÓn 250 Er de dieta 18 (24,s protéina,10,3$ fibra,3,% 

grasa) diariamente hasta e1 dia 10 para mantener la gestación (posterior- 

mente las mismas recibi& 400 gr). Cuando el nivel de alimentación fué 

reducido a 75 gr diariamente las gestaciones llegarÓn a termino, unicainente 

en conejas amamantando no más de un gazap0.E.n los casos en que el nivel 

de alimentación era bajo la fertilidad se redu~ó como resultado de una 

menor producción de la hormona folhulo estimulante y escaso desarrollo 

folicular y por la &pida involución ovarica producto de la acelerada - 
regresión del cuerpo lÚteo.~l autor sostiene que conejas alimentadas - 
ad-libitum y cubiertas después del parto pueden quedar preñadas repeti- 

damente y lactar continuamente por meses. 

- SECüñM PARTE - 

Heekmann y Mehner (1972). trabajando con 34 conejas de las razas 

Nueva Zelanda Blanco y California,estudiarÓn e1 efecto de acortar el 

intervalo interraro de las camadas al efectuar las cubriciones 24 a 36 

horas despue's del parto y muchas veces a los 21 - 28 días cuando la - 
primera cubrición fallaba y encontraron que el acortamiento del intervalo 

entre camadas promedio 55.7 dias,en el que se lograron 6.6 camadas por 

aÜo.Ias 5 mejores reproductoras produjerÓn 8-10 camadas por año con un 

promedio de 68 gazapos al nacimiento,de los cuales 63 nacieron vivos y 

56 criados.Los autores mencion& que el intervalo entre partos fue acor 

tado en un 25-40 % con respecto a los sistemas de crianza tradicionales 

en el que se obtienen de 4 a 5 camadas por a50 con 30-40 gazapos.En los 

animales experimentales, el número de gazapos criados por camada ascendió 

de 5.7 a 7,l pero la mortalidad del nacimiento al destete,incluyendo - 
gazapos nacidos muertos ascendió de 26.9 a 34,9%. 



Shchetinin (1974) al estudiar e1 efecto de incrementar el ritmo de 

reproducoiÓn en sistemas intensivos de producción en conejas Gigantes - 
grises,encontrÓ una ligera disminuciÓn en la tasa de concepciÓn pero un 

mayor número de partos anuales en conejas cubiertas 1-2 dias despu& 

del parto comparadas con las cubiertas 1-2 dias postdestete como se 

puede apreciar en la siguiente figura : 

Hg.8 EFECTO DE INCRFNENTAR ih RITNO DE REPRODUCCION SOBRE W 

~RTILIMD,PROLIFICIDAD MORTALIDAD EN CONEJOS BAJO SISTIMAS E 
EXPMTACION INTENSIVA 

Cubrición 1-2 dias 

postpart o 

1-2 dias 

postdestete 

Unidades 
experimentales 

Tasa de concepción 
(%) 

Número de partos 
por ano 

Tamaño de la camada 893 %5 

~úmero de gazapos 
destetados 

Mortalidad de gazapos 32 ,7 41 9 9  

Niehaus(l974) efectuó estudios sobre la posibilidad de una utilio 

cion reproductora permanente baja sistemse de expiotacidn intensiva 

al controlar 1 020 partos con 6 732 gazapos vivos de las razas Nueva - 
Zelanda Blanco.California y Blanco Rex, asi como algunos cruces. 

De acuerdo a figura 9,se puede observar que los mejores resultados 

se observán en los acoplamientos verificados en los dos prlmeros dfas 

siguientes al parto,tanto en el promedio de crías vivas por parto (cu- 

superior) como en el promedio de los apareamientos(cuma media).En los 

&pareamientos efectuados con posterioridad se apreció una disminuciÓn 

progresiva. 



PROMEDIO DE CRIAS VIVAS/PARTO 
,.,PROMEDIO DE CRIAS JOVENES/APAREAMlENTO 

PROMEDIO DE GAZAPOS VIVOS/CAMADA 

* DIAS DESPUES DEL PARTO 
**NO.  DE PARTOS 

F IG  IHCLUENCIA DE LOS INTERVALOS ENTRE LOS APAREA- -- --- 
MlENTG SOBRE EL NUMERO DE CRlAS NACIDAS VIVAS --- ---- 

Este mismo autor sostiene que la disposición para el coito por 

parte de las conejas es extremadamente notable en los dos dfas siguientes 

al parto.& el mismo día del parto se dejan cubrir el 98% de las conejas, 

e1 94% en el primer dfa y el 93% en el segundo. 

Cuando el coito tenia lugar en el día del parto la fertilidad era 

particularmente baja (45%).Si los apareamiento8 tenian lugar en los dias 

1 y 2 después del parto,no se registraron desventajas con respecto a los 

apareamientos verificados con posterioridad.En estos estudios,se encontro 

que el n&ero de miembros de la camada mostraba una ligera aunque insegg 

ra tendencia a disminuir por termino medio, medida que se incrementaba 

el número de pertos anuales.~dem& no se comprobó desenso en la 

láctea de las conejas, ni en los incr-mentos de peso de las crias. 
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De acuerdo al presente estudio se puede.deducir claramente que los 

mejores resultados se observan cuando los apareamientos tienen lugar 

entre el dia 1 y 2 despuefs del part0.A medida que se alargan los inte- 

los entre partos e1 número de crías disminuyen y las dificultades do 

apareamiento se asentbn notablemente. 

Martin y Donal(1976) trabajando con conejas hibridas del mismo 

tipo gen6tic0,resultado de cruzamientos experimentales obtenidos en 

e1 INRA en Francia,efectuarón estudios comparativos sobre aspectos del 

coportamiento productivo-reproductivo en función del intervalo parto y 

cubrición. 

Para tal proposito, 120 conejas fuerón divididas igualmente 

en dos grupos y sometidas a cubriciones postparto y a los 10-12 días 

despu& del parto respectivamente,durante un de 18 meses.los 

animales fuerón alimentados a voluntad y mantenidos bajo un sistema 

de ventilación didmico por supresión. 

Los autores aunque no encontxnron diferencias significativas en 

las tasas de fertilidad y fecundidad,las mismas fuerón ligeramente - 
superiores para e1 caso de cubriciones postparto. 

Por su parte los intervalos entre partos para las conejas cubiez 

tas postparto mostraro'n una superioridad definitiva,al reducirse los 

mismos en 10 dfas con respecto a las coneja S cubiertas a los 10 dias 

despues del parto(43,16 vs 54,60).E1 intervalo parto cubriciÓn no - 
mostro tener efectos aparentes sobre el número de gazapos nacidos toto 

les por parto.01 numero de gazapos vivos por parto.01 número de gazapos 

destetados por parto, el porcentaje de gazapos nacidos muertos y sobre 

la tasa de mortalidad entre e1 nacimiento y destete. 



R E S U L T A D O S  T E C N I C O S  

C R I T E R I O S  

TASA DE FERTILIDAD 

TASA DE PECUlVDIMD 4.40 4.00 

INTERVALO ENTRE PARTOS 43.16 54 e 60 

110 DE NACIDOS 1 NüMERO PRCMEL 
TOTALES POR PARTO 

8.74 8.82 BS 

NüMERO PRONlEDIO DE NACIDOS 
V I V O S  POR PARTO 

8.20 8.29 NS 

NWdERO PROMEDIO DE GAZAPOS , "S e m.. NT . DESTETADOS POR PARTO o*  ll O * L Y  

NVMERO PRmEDIO DE GAZAPOS 
DSSTETADOS POR CAMADA 7.70 7.52 NS 

$ DE GAZAPOS NACIDOS MUERTOS 7.02 7.20 NS 

$ DE MORTALIDAD ENTRE 
NACIMIEVO Y DESTETE 15.70 19.70 NS 

PESOS PROMEDIOS DE GAZAPOS AL 
DESTETE 548 5 52 - 

1 

C R I T E R I O S  LOTE POST-PARTO LOTE 1 0  DUS S.E. 

NüMERO DE PARTOS 41 3 297 NT 

NUMERO DE PARTOS FOR CONEJA 7.40 5.50 *I 
NUMERO DE GAWPOS NACIDOS 

. TOTALES POR CONEJA 65.37 47.53 -. ** 
NüMERO DE GA WPOS ,NACIDOS 

, VIVOS POR CONEJA 61.48 45.42 
** 

NUMERO DE GAZAPOS DESTETADOS 
pna pnuu.ri 51 983 36.46 ** 

v.. "V. 

PESOS TOTALE: 
*'a",. 1 I I 
5 DE GAWPOS 

1 DESTETADOS POR CONEJA 28.41 Kg 20.14 Kg NT 

BT = No probado 
** - Diferencias significativas a 1 n ive l  del  1% 

Diferencias altamente s igni f  i cat ivas  fue& encontradas para 

todos aquellos c r i t er io s  económicos analizados.en favor de l o s  ritmos 

intensivos de reproduccidn. 



Los autores concluyÓn,que los ritmos intensivos de reproducción 

presentan valores mas altos en terminos de productividad nhnerica, - 
uomo resultado directo de1 incremento en el ndmero de gazapos deste- 

tados,asf como en los pesos totales de gazapos destetados por coneja. 

Sin embargo y dada la importancia en la incidencia económica de estos 

resultados,los autores auguiem'n esperar resultados de mayor número 

de investigaciones conducidas bajo diferente8 condiciones,con difereg 

tes razas e hibridaciones,que bajo bases mae firmes sirvan de guianza 

para los cunicultores sobre la eleccio'n de uno u otro ritmo da repro 

ducción. 

Considerando el papel fundamental que juega la elección de uno u 

otro ritmo de reproducción sobre la productividad y rentabilidad cuni 

cola,Martin (1977) efectuó interesantes estudios comparativoe entre 

ritmos intensivos y semi-intensivos de reproducción en conejas hibri- 

das comerciales. 

Dos ensayos fuerón efectuados.En el primer ensayo 120 reproducto 

ras fuerón agrupadas en dos lotes iguales y acomodados por intervalos 

entre el parto y la cubrición de 1 y 10 -12 dias respectivamente y 

estudiadas durante un periodo que abarco de Septiembre 1973 a Enero 

1975.En el segundo ensayo 94 reproductoras fue& estudiadas de octg 

bre 1975 a Enero 1977 siguiendo e1 mismo protocolo experimental del 

primer ensayo. 



Fig 12 RESULTADOS TECNICOS DEL PRIYER WlSAYO -- 

C R I T E R I O S  LOTE POST-PARTO LOTE 10 DIAS 

TASA DE FERTILIDAD 0.54 0.47 N.S. 

TASA DE FECUNDIDAD 4.40 3.85 N.S, 
I I I 

INTERVALO ENTRE DOS PARTOS 1 44.26 

N.S. = No significante al nivel 5% 
** - Diferencias significativas al nivel 1% (Yartin.1977 

En ambos ensayos,nl la tasa de fertilidad y fecundidad fuerón 

significativamente afectadas por el intervalo parto-cubricion. En el 

primer ensayo e1 intervalo promedio entre partos fuá significativa- 

mente mas largo en conejas cubiertas 10 dias después del parto que 

aquellas cubiertas postparto(58.84 vs 44,261. En el caso de las con= 

jis del segundo ensayo no se encontrar& diferencias significativas . 
para este mismo factor. Por otra parte,no se encontraron efectos -- 
aparentes en las reproductoras del primer ensayo sobre el número prg 

medio de gazapos nacidos totales, el número promedio de nacidos vivos 

y destetados por camada,el porcentaje de nacidos muertos y en el - 



RESULTADOS ECONOMICOS DEL PRIMER ENSAYO 

--- 
C R I T E R I O S  LOTE POST-PARTO LOTE 10 D U S  S.E 

*+ - Diferencias signiricativas al nivel del 1% 
RESULTADOS TECNICOS DEL SEGUNDO ENSAYO 

C R I T E R I O S  LOTE POST-PARTO 

TASA DE FEHTILIDAD . 0.53 
-- - 

TASA DE FECUNDIDAD 4.20 

INTERVALO ENTRE DOS PARTOS 50.94 
I 

ñiJMERO PROMEDIO DE GAZAPOS 1 Q n~ 
NACIDOS TOTALES POR PARTO 

V."" 

NUMERO PRCNEDIO DE GAZAPOS 
NACIDOS VIVOS POR PARTO 

7.88 

ñüMERO PRWEDIO DE GAWPOS 
, DESTETADOS POR CAMADA 

7.23 

1 % DE GAZAPOS NACIDOS MUERTOS 1 2.12 

$ DE MORTALIDAD ENTRE 
NACIhíIENTO Y DSSTETE 

17.84 

PESOS PROXEDIOS DE GAWPOS 
AL DESTETE 

557,4 g 

NüMERO P R m E D I O  DE GAWPOS 
DESTETADOS POR PARTO 

6.46 

LOTE 10 D U S  

55 5 0  

N.S. = No significante al nivel del 5% 
Diferencias significativas al nivel del 58 

** = Diferencias significativas al nivel del 1% 

porcentaje de mortalidad entre nacimiento y destete. 

Cuando el nÚmero de gazapos nacidos vivos y destetados por parto 

fuerón considerados para aquellas conejas postparto del segundo ensayo, 

so encontró que sus valores promedios(7.88 y 6.46 respectivamente) - 
fue& significativamente mayores que para aquellas conejas cubiertas 

10 dias despuÓs del parto(7.20 y 5.97 respectivamente).Para este mimo 



ensayo el nÚmero promedio de gazapos destetados por camada en hembras 

cubiertas postparto fue& significativamente &S altos que en aquellas 

cubiertas 10 dfas despues (7.23 vs 6,51).~deds la mortalidad entre - 
RESDLTADOS ECONCMICOS DEL SECUNDO ENSAYO 

--- 

61.54 48.00 

59.98 46.19 

POR CONEJA 09.02 38.17 

POR CONEJA 

C R I T E R I O S  

ñUMERO DE PARTOS POR CONEJA 

= Dilerencias significativas al nivel del 5% 

** - Diferencias significativas al nivel del 1% 
nacimiento y destete no fui afectada por el ritmo de reproducciÓn 

utilizado. 

Diferencias altamente significativas en loa resultados econÓmicos 

del primer enaayo,fuerÓn encontrados para cada uno de los 5 criterios 

utilizados, en favor del ritmo intensivo de reproducciÓn ((Fig.l)).En 

el caso del segundo ensayo el nÚmero de camadas por coneja y los pesos 

totales de gazapos al destete fue& significativamente mayores en - 
conejas cubiertas inmediatamente después del parto (FIg.lS).Dentro de 

este mismo ensayo el número total de gazapos nacidos por coneja y el 

número de nacidos vivos y destetados fuerón altamente significativos 

con respecto a 18s conejas bajo ritmos semi-intensivos de reproducci&n. 

LOTE POST-PARTO 

7.50 

Como conclusión a estos dos ensayos,se puede observar una mayor 

productividad númerica en conejas sometidas a ritmos intensivos de 

reproducciÓn.Ésta superioridad se explica en el primer ensayo princi 

palmente por la reducción del periodo que transcurre entre dos partos. 

En el segundo ensayo esta superioridad se explica no por el intervalo 

entre dos partos sino por el mayor número de gazapos destetadoe por 

camada desterada. 

Los autores consider& de suma importancia la conducci& de más 

ensayos para poder dar una conclusiÓn definitiva en cuanto a que ritmo 

de reproducción utilizar. 

LOTE 10 DIAS 

6.33 

S.E. 

+ 



Sutdeau et a1.(1978),concernientes del papel fundamental que juega 

la adopción del ritmo de reproducción sobre el éxito en la producci6n 

racional de conejos para c8rne.y considerando la contraversia a& - 
existente en cuanto al tema,efectuaro/n estudios comparativos entre 

aquellos ritmos actualmente m's utilizados. 

Para tal proposito 80 reproductoras provenientes de dos diferentes 

tipos genéticos,fuerÓn sometidas a ritmos intensivos y semi-intensivos 

de reproducciÓn.~entro del primer tipo genético 40 conejas Solaf (c- 

zamiento entre Nueva Zelanda Blanco y California),fuerok divididos en 

dos lotes iguales y sometidas a cubriciones postparto(SPP) y a ios 10 

dias después del parto (S10) respectivamente.De la misma forma 40 con= 

jasChibridas destinadas al renovamiento de conejas Solaf ,obtenidas ?or 

el acoplamiento de machos "maternales" (resultado de un mestizaje de los 

padres originales de las razas Petit Ruso,Holandes,Nueva Zelanda Blanco, ... ) fue& divididos igualmente para formar los lotes RPP (cubrición - 
postparto) y R10 D (cubrición 10 dfas después del parto). 

Los animales fue& mantenidos en un régimen de 16 horas luz/8 de 

obscuridad y bajo un sistema de ventilación por supreslon.Ias reproduz 

toras fuerón a~imentadas a voluntad durante crianza y restringidas a 

120 gr/dfa entre el destete y el parto siguiente,utilizando un concent- 

do con un contenido protéico y en fibra de 18.6% y 13.3% respectivamente. 

De acuerdo a los resultados obtenidos,se puede observar (Pig.16) 

que aunque la tasa de fertilidad no fue'afectada por el ritmo de repro-- 

ducoidn utilizado.10~ intervalos promedios entre partos fuero& significa 

tivamente mas largos para las conejas bajo ritmos semi-intensivos de re- 

producciÓn.los resultados fue& en 10.3 dias en favor del ritmo postparto. 

En relación a los criterios de prolificidad,el número de gazapos - 
nacidos totales y nacidos vivos por parto fue& significativamente más 

bajos en ritmos intensivos que en aquellos semi-intensivos(7.7 vs 6,4 y - 
8.7 vs 7.7) respectivamente.Es importante observar una diferencia de 

1.3 gazapos nacidos vivos en favor del ritmo semi-intensivo. 

El nhero de gazapos destetados por parto fuerÓn significativamente 

mas altos en ritmos semi-intensivos que en los intensivos(6.4 ve 5.1 - 
respectivamente) obsemandoee una diferencia de 1.3 gazapos destetados 

igual en valores absolutos con respecto a al número de gazapos nacidos - 
vivos. 



CadPARACION DE DOS RITbíOS DE RBPRODUCCION - -  
(Resul tados de l a s  4 primeras csmadas) 

TRATAMIENTO S P P  S 1 0  R P P  

RUMERO DE PRESENTA- n 48 58 38 
CIONES / PALPACION+ m I ,88 1.67 1 *63 

NMERO DE CUBRICIO- n 47 57 38 
IES/PARTOS <GLO@.+) m 1 ~ 4 5  1 9 

INTERVALo ENTRE n 47 57 37 
PARTOS m 7.5 45.6.' 34.2 

NACIDOS TOTALES n 47 57 38 
POR PARTO m 8.2 8.8 7.1 
NACIDOS VIVOS n 47 57 38 
POR PARTO m 7.0 7.9 5.7 
NüiAERO DE GAZAPOS n 36 49 32 
DESTETADOS / PARTO m 5.5 6.3 4.7 
PESOS DE CAblADAS n 36 49 32 
AL DESTETE (Kg) m g8 40 3.43 
96 DE MORTALIDAD n 36 49 32 

NACiMIENTO-DESTETE m 17 . 19 I 12 * 
PESOS PROMEDIOS DE 
GAZAPOS AL DESTETE m 624 618 561 

I I 1 1 

INDICE DE CONSUMO m EN MATERNIDAD 3,26 3.74 

Frueba de s i q n i f i c a c i o n  a l  54 ( Surdeau e t  al. ,1978) 
* ' Prueba de s i g n i f i c a c i o n  a l  1% 

En e l  p resen te  experimento, e l  r i tmo de reproduccio'n no tubo un e f e c t o  

s i g n i f i c a t i v o  sobre  la  mortal idad e n t r e  nacimiento y des te te ,n i  sobre  l o s  

pesos promedios a l  destete.De l a  m i s m a  fonea l o s  í n d i c e s  de consumo e n  - 
maternidad(madre + gazapos) no mostrarón e f e c t o s  aparentes .  

Los a u t o r e s  encontrarón d i f e r e n c i a s  de t i p o  gené t i co ,a l  encon t ra r  que 

l a s  conejas  Solaf sometidas a r i tmos i n t e n s i v o s  de reproducción presentarón 

un e f e c t o  menos depresivo en cuanto a e l  número de gazapos nacidos vivos  y 

des te tados  por  p a r t o  con respec to  a l a s  cone jas  h i b r i d a s  d e n t r o  d e l  mismo 

ritmo. 

Trabajando con animales de dos d i f e r e n t e s  t i p o s  gen6 t icos ,es tud ios  

comparativos e n t r e  r i tmos i n t e n s i v o s  y semi- intensivos  de reproducción fueron 

efectuados durante  un periodo de 21 meses(1977-1978) en l a  g r a n j a  cunicola  

experimental E.N.I.T.A. de Dijon en Francia  (Surdeav e t  a1.,1978). 



Los dos diferentes tipos genéticos considerados (67 y ~),provinierÓn 

de anlmales seleccionados por sus aptitudes maternales por el 1 N R A.Dentro 

de1 primer tipo genético 40 reproductoras fuerón divididas en dos lotes - 
iguales y sometidas a cubriciones postparto (67 PP) y a los 10 días después 

del parto (67 10 D). De la miama fonna 40 conejas pertenecientes al segundo 

tipo genético fue& divididas igualmente para fomar los lotes R PP (cubri- 

cion postparto) y R 10D (cubrición 10 dfas después del parto). 

ias condiciones de explotacion fuerón las mismas descritas en experi- 

mento previamente mencionado. 

En relación a los resultados mostrados en Figura 17,podemos observar en 

primer lugar que la tasa de aceptación detenninada por el nÚmero de presenta 

ciones sobre el número de cubriciones,no fue afectada significativamente por 

el intervalo parto-cubriciÓn.aunque diferencias en favor del ritmo intensivo 

fuerón encontradas. ia tasa de aceptación mostro ser significat ivamente mayor 

para el tipo genético R . Por su parte los valores en la tasa de gestaci&, 
presentarón una ventaja superior para el ritmo semi-intensivo,con valores 

particulannente buenos para las conejas de tipo genético R. 

En tenninos globales los intervalos entre partos,fuer& significativa- 

mente mas largos en los ritmos semi-intensivos .Los resultados fuerón en 10,l 

dias en favor de los ritmos intensivos de reproducción. 

El número de gazapos nacidos totales por parto,fuerón significativamente 

mayores en las conejas cubiertas s los 10 dfas después del parto.Pam el caso 

de e1 número de gazapos nacidos vivos por parto,las diferencias fuerJn a& - 
más marcadas.al existir en los resultados globales una superioridad de 0.9 

gazapos con respecto a las conejas cubiertas postp8rto.E~ interesante observar 

como las diferencias fuero'n mas asentuadas en las conejas de tipo genático R 

que en aquellas de tipo 67 (1.02 vs 0,81 gazapos respectivamente). 



(Pig 17)  
C O M P A R A C I O N  D E  R I T M O S  Z O O T E C N I C O S  

RATAMIENTO 

RITERIOS 
NUMERO DE PRESENTA- - 
CIONES / CUBRICION 

NUMERO DE COBRICIO- 
NES / PARTO 

INTERVALO ENTRE 
PARTOS 

NACIDOS TOTALES 
POR PARTO 

'NACIDOS VIVOS 
POR PARTO 

MORTALIDAD ENTRE 
NACIMIENTO-DESTETE 

'YROPORCION DE CAMA- 
MS DESTETADAS 

DE CONEJAS 

INDICE DE COIYSWO 
GLOZAL 

NUMERO DE GAZAPOS 
DESTETADOS / JAULA- 
MADRE(21 meses) 

PESOS DE GAZAPOS 
DESTETADOS / JAULA- 
MADRE(21 meses) 

-- 

6 7 p p  6 7 1 0  R P P  R 1 0  PP 1 0 D  

74 52 70 59 144 111 

1.95 1.87 1.89 2.90 1.92 2.32 
65 50 66 54 131 104 

2.11 1.86 2.01 1.49 2.06 1 -67 .  
203 212 223 209 426 421 

48,470 52,450 47,370 50,280 47,920 51.37 

l i f i cante  a l  5% n-Numero da observaciones 
l i f i cante  a l  1% m-Valores promedios 

(Surdeau e t  a1.,1978 

Los autores a l  comparar l o s  resultados de l o s  ritmos zootecnicos 

con aquellos de l o s  ritmos biológicos verdaderos,encontrarÓn una i n d i s  

cutible  superioridad de 1 ,5  gazapos nacidos vivos por parto en conejas 

cubiertas a l o s  10 días  despues de l  parto (Fig.18) 



C O M P A R A C I O R  D E  R I T M O S  V E R D A D E R O S  - 

Prueba t : Significante al 5% 
Significante al 1% 

(Surdeau et a1.,1978) 

En tenuinos globales,la mortalidad entre el nacimiento y destete 

no diferió significativamente (1 8.5% vi 16.5 46 en régimen semi-intensivo), 

sin embargo la viabilidad de los gazapos varió diferentemente de acuerdo 

ai tipo gendtico.~sto explica el porqué el número de gazapos destetados 

por parto fue' estadf sticamente en favor del ritmo semi-intensivo,result= 

do que muestra ser a& &S significativo en los ritmos biologicos verda- 

deros. 

E1 ritmo intensivo de reproducción además de mostrar valores mas 

altos en el fndice de consumo globa1,la proporción de camadas destetadas 

fue& significativamente menores y sus tasas de refonua más elevadas. 

Los resultados zootecnicos obtenidos en este trabajo,demuest&n que 

los dos ritmos de reproducci& estudiados presentan una productividad 

n&nerica companible,el número de camadas en la cubriciÓn postparto se 

equilibd por el número de gazapos destetados por parto en la cubrici& 

a los 10 dfas despu&s del parto. 

Colin et al. (1 9801.. cocsiderando los benef icios de la hibridaciÓn 

sobre los resultados técnicos-econÓmicos.explicitamente sobre la producti 

vidad nÚmerica en explotaciones intensivas de conejos para carne.efectua- 

ron interesantes estudios utilizando conejas grandes parentales y parenta 

les de la lfnia cruzamiento comercial wHylan,sometidas a ritmos intensivos 

y semi-intensivos de reproduccick.~n el presente estudio los autores 

considerán la introduccio$ e utilizaci&n de conejas hibridas grandes 

parentales,como una de las mejores soluciones para facilitar el renova- 



miento de las reproductoras.los objetivos perseguido8 fueron tendientes 

a justificar el interes real de la presente técnica mediante la compara- 

cion de las eficiencias reproductivas-productivas con conejas parentales. 

Para tal proposito 108 conejas parentales y 56 conejas grandes parentqles 

R E S U L T A D O S  G E N E R A L E S  D E L  E N S A Y O  
( Pig.19) , - 

INTERVALO ENTRE PARTOS (dias) 46,3'1,3 45,121.7 36,221.7 ++ 

MMERO NACIDOS TOTALES 8,4010.4 8,8810.4 8,6610~4 
DE NACIDOS VIVOS 7,94-0.3 8,4720, 8.27-0.3 
GAZAPOS DESTETADOS 6.5320.2 7.2520,: 6.6320.3 4 

% DE GAZAPOS NACIDOS MUERTOS 
595 4,6 4,6 

1 I I 

DE MORTALIDAD ENTRE 
NACIMIENTO Y DESTgPE 22.3 18,3 23.6 I 
PESOS PROMEDIOS A LOS 28 DiAS 1 568 g 1 537 g 1 573 g 1 NS 1 

Desviacion tipo de la media 
IS - No significante 

+ - Significante al nivel P 0,05 
++ - Significante al nivel P 0,01 

fuerón agrupadas en tratamientos en funcik del intervalo parto-cubriciÓn, 

Para el primer grupo,conejas grandes parentales fuerÓn sometidas a un -- 
ritmo semi-intensivo,al ser cubiertas a los 10 días después del parto, 

mientras que para el segundo y tercer grupos.conejas parentales fuerón 

sometidas a ritmos intensivos y serni-intensivos de reproduccio& respecti 

vamente. Los conejas fue& mantenidos en un r&imen de 16 horas luz/ 8 de 

obscuridad y bajo temperaturas mínimas de 16~~,mientras que los machos 

fueron mantenidos 8 horas luz/16 de obscuridad. y una temperatura cons- 
tante de 15*~.~odos los animales fuerón alimentados con una ración conte- 

niendo 16,5% en protefna y 14% eh fibra. 



En relación a los resultados mostrados en Fig.19,se puede observar 

que e1 intervalo promedio entre partos en conejas parentales bajo ritmos 

intensivos de reproducci&,fuerÓn significativamente menorss con respecto 

a las conejas grandes parentales y parentales bajo ritmos semi-intensivos 

(36.2 días vs 46.3 y 45.1 dfas respectivamente. ).ha diferencias fuerón 

en 10,l y 9.9 dfas. 

Ias diferencia en fertilidad para las conejas grandes parentalos, 

fuerdn estadisticamente significantes con respeoto a los grupos de con= 

das parentales.como fue& también las diferencias en el n&em de g a o  

pos nacidos totales.Los valores mas altos de fertilidad fuerÓn encont- 

dos en conejas grandes parentales que en aquellas de grupo8 parentalea 

(85.6% rs 75.2 y 73.9% respectivamente) ,mientras que el nbero total de 

gazapos nacidos,fuerÓn menores en conejas grandes parentales.Para el 

caso de conejas parentale8,los valores más altos en el nÚmero de gazapos 

mcidoi totales correspondierÓn al ritmo semi-intensivo (8.88). 

ias tasas de mortalidad entre nacimiento y destet0,fuerÓn menores 

en las conejas parentales cubierta0 en el dia 10 (18.3%) que en aquellas 

conejas parentales y grandes parentales cubierta8 postparto y a los 10 

dias respectivamente (23,6% y 22.3%). 
Los autores considerando la Importancia de el renovamiento de las 

reproductoras, estimarón la duración de la presencia teórica promedio do 

conejas en maternidad,llegando a la conclusiÓn que este pa&etro está 

básicamente afectado por las caracterfsticas genética de los animales 

y el Ritmo de ~e~roducciÓn utilizado. Las conejas grandes parentales 
permanecen mas tiempo en maternidad que laa parentales.mientras que la 

utilizaciÓn de ritmos semi-intensivos de reproducciÓn está asociado con 

una presencia en maternidad mas larga. 

Los valores do produotividad nÚmerica expresada por la cantidad 

de gazapos destetados por jaula-madre por año, fuerón mayores para el 

caso de conejas parentales bajo ritmos intensivos de reproducckn (64.5) 

que en aquellas conejas parentales y grandes parentales bajo ritmos 

semi-intensivos(59,6 y 52.6 respectivamente). 

Poujardieu y Vrillon (1973) demostrar& cuando utilizando ritmos 

semi-intensivos de reprOdu~ciÓn,UM mayor productividad nkerica anual 

para el caso de reproductoras hibridas que en aquellas de razas puras. 

Los ~ ~ Ú i m o s  valores de productividad nÚmerica(68 gazapos destetados por 

coneja por año) corrospondierch a cruzamientos entre conejas California 

y machos Petit Ruso seguidos por cruzamientos entre conejas Petit Ruso 

y machos Nueva Zelanda Blanco (59).Para e1 caso de cruzamientos dentro 



Fig.20 RESULTADOS CONCERNIENTBS A LA DUIUCION DE LA PRESWCU 

TE0RICA.U TASA DE RENOVAMIENTO PRODUCCION DE GAZAPOS ---- 
POR JAULA-MADRE POR ANO 

INTERVALO PARTO-CUBRICION 1 10 DUS 
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T I P O  O E I E T I C O  
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de l a  m i w a  r a r a , l a s  productividades n&aricas anuales  fue& de 46, 

56 y 57 para l a s  razas  P e t i t  Ruso, Ca l i fo rn ia  y Nueva Zelanda Blanco 

respectivamente. 

Vr i l lon  e t  a1,(1979) mediante l a  u t i l i z a c i Ó n  d e l  mismo r i tmo de 

reproducci&,encontrarÓn l o s  va lores  d s  a l t o s  de productividad nifmerica 

cuando cruzamientos t r i p l e s  erÉn efectuadoa.Lo8 mejores resu l tados  pro- 

vinierÓn de conejas  resu l tado  de P e t i t  Ruso x Nueva Zelanda Blanco, 

Ca l i fo rn ia  x P e t i t  Ruso, Buera Zelanda Blanco x P e t i t  Ruso cnizados 

con machos Leonado de Borgona ( ~ s t i m a c i ó n  de 54 o 55 gazapos des te tados  

por  coneja por  año). 

Previamente a f i n a l i z a r  con l a  ponencia de algunos e s t u d i o s  expe- 

r imentales  relacionados con l o s  r i tmos de reproducciÓn y product ividad 

en Cuniculturn,considero per t inen te  i n c l u i r  algunos resu l tados  p a r c i a l e s  

de s e r i e s  de experimentos,efectuados en e 1  t r a b a j o  de investigacio'n 

e n t i t u l a d o  PRODUCTIVITY AND IIEALTH I N  RABBITS I N  RELATION TO BREEDIGC 

UNACEBlENT que he venido desarrol lando en e l  Departamento de Zootecnia 

de e s t a  Universidad de Br ie to l .  



Los objetivos primordiales del, trabajo de investigació",han sido 

tendientes a eatudiar loa efectos de diferentes Ritmos de ~e~roducoión 

sobre aspectos del comportamiento reproductivo-productivo cuando sn - 
utilizan normales y altos niveles nutricionales en conejos para carne. 

50 conejas de la raza Nueva Zelanda Blanco de 2-23 meses de edad, 

fuero% distribuidos en 5 grupos de acuerdo a sus pesos.una vez que los 

grupos fuerón fonnados un diseño completamente al nzar fué empleado - 
para asignar los mismos a uno de los 5 tratamientos experimentales 

en funcidn del intervalo entre parto y cubricion como sigue : 

INTERVALO PARTO-CUBRICION DESTETE 
(DIAS (DIAS) 

5 conejas en cada tratamiento recibierdn una dieta nomal conte- 

niendo 17% de p-oteina .mientras que las otras 5 recibierón una dieta 

alta con un 21% de protefna.~l contenido de gntsa,fibra y energia para 

ambas dietas e& de 3,41,10% y 19 MJ/Kg de materia seca respectivamente. 

Los animales fuergn provistos de agua a discreci& y allmntadas ad-libitum 

durante todo el experimental. 

Condiciones Óptimas ambientales fuerón proporcionadas con la fi- 

lidad de esperar los mejores comportamientos productivos-reproductivos 

dentro de cada tratamiento.Los animales fuerln mantenidos en un sistema 

de explotaciÓn cerrado controlado,con ventiiacidn dinámica por supresion 

en jaulas tipo Flat Deck.Los mismos fuerón sometidos a un r;&Uen de 16 - 
horas luz /8 de obscuridad y a temperaturas no menores de 15.C. 

Los conejas eran presentados al macho entre los dos primeros dias 

iniciales de acuerdo al intervalo parto-cubriciÓn correspondiente según 

el tratamiento y en caso de rechazamiento las mi8mas eran presentadas 

diariamente hasta cubrlci6n exit0sa.h casos excepcionales y como al te^ 
nativa de manejo para todos los tratamientos,aquellas conejas que perdian 

totalmente sus camadas los primeros dfas después del parto erán cubiertas 

lo más pronto posible. 



En los iniciales experimentales y durante los primero 4-5 

meses después de iniciadas lar cubriciones (4-43 de edad ), aquellas conejas 

perdidas por causas de mortalided,fueron renovadas pero no después.~nte 

tal procedimiento fue posible al final del experimento contar con 4 cons- 

jas en cada tratamiento/dieta que completaron su ciclo reproductivo de un 

año.El resto de las conejas fueron perdidas durante diferentes fases de 

su ciclo reproductivo.Ante dicha situaciÓn 2 análisis estadfsticos fueron 

efectuados.en el primer caso in~luyendo todas aquellas conejas que compiq 

taron su ciclo,asi como aquellas que no lo acompletaron.hi el segundo 

análisis se excluyeron las perfoxmancias de aquellas conejas que no complo 

taron su cfclo.~sf pues y para propositos de esta ponencia me referiré a 

este segundo anhisis,haciendo la aclaración en primer lugar que los 

resultados aquf mostrados corresponden a los efectos del tratamiento 

(resultados globales),sin incluir los efectos del nivel nutricional y en 

segundo lugar que las significancias estadfsticas no son incluidas.los 

resultados integniles y sus significancias seran tratadas y discutidas 

en mi tésis doctoral. 

En base a los resultados experimentales poedemos *preciar el papel 

fundamental de los Ritmos de ~eproducción sobre la productividad y rento 

bilidad ~unfcola.&edida que se intensifican los ritmos de reproducción 

la productividad tiende a incrementar,mientras que la utilización de - 
ritmos extensivos la misma disminuye.Esto es en parte como resultado de 

la reduccio'n o alargamiento del que transcurre entre partos, - 
influenciado directamente por el intervalo parto-cubriciÓn utilizado 

de acuerdo al ritmo de reproducción .Una intensificacion en el 

ritmo de reproducción significa un acortamiento en el intervalo promedio 

entre partos y por ende una mayor cantidad de camadas producidas por - 
~oneja/afio .La extensificaci0;i en el ritmo de reproducción alarga c o ~ s i  

derablemente el intervalo promedio entre partos por lo que son menos 

las camadas obtenidas. 

Es interesante observar,oue a medida que los intervalos entre parto 

cubrición son alargados las tasas de fertilidad tienden a incrementar, 

alcanzandose los valores máximos en aquellas conejas sometidas a ritmos 

extensivos de reproducciÓn.~os misnos patrones fueron encontraCos tanto 

para altos y nonnales niveles nutricionales. 

Para el caso de aquellas conejas sometidas a ritmos Intensivos - 
(lote 2-61 puede apreciarse que aunque la fertilidad es menor con respecto 

a los otros ritmos(62.5)~~~ valores favorecen para que el intervalo pro- 

medio entre partos se redusca significativamente (46,47) dando como res- 



tado en un incremento en e l  n&ero promedio de camadas nacidas por coneja 

anualmente (7,6).Un incremento en fert i l idad f u i  encontrado en conejas 

bajo a l t o s  n ive les  nutricionales con respecto B aquellas~conejaa~bajo - 

TASA DE PERTIL1DIi.D - N'JTJERO DE PARTOS/No. CUBRICIONESCIOO 

INTERVALO PARTO-CUBRICION 

F IG 24 EFECTO DEL RITMO DE REPRODUCCION SOBRE --- 
LA FERTILIDAD E N  CONEJOS - - 

( ~ o d r f g u e z ~ n o  publicado) 



F/L 2/ EPXCTOS DE DI?ERERTES RITMOS DE REPRODUCCION SUBRE EL COYPORTAMI~O PRODUCTIVO-REPRODUCTIVO - -- -- 
DE CO-AK CARNE (RESULTADOS GLOBALES ) ---- (2&- ".&A&) 

INTERVALO PROYEDIO ENTRE PARTOS 1 46.47 1 53.98 1 56.38 1 60.68 1 76.17 1 
NUMERO PRCMEDIO DE CAMADAS 
P R O D U C I D A S / C O N ~ A / A W O  1 7.6 1 1.1 1 6.8 1 6.3 

NUYERO PRCUEDIO DE CAMADAS 
D E ~ T E T A D A S / C O N ~ A / A ~ O  1 7.2 1 6.6 1 6.5 1 5.7 

NWERO PRCMEDIO DE GAZAPOS 
NACIDOS VIVOS/COI&TI/A%O 1 65.4 1 61.1 1 59.9 1 58.O 1 43*0 1 

TASA DE FECUNDIDAD lo.  de 
{Ao.dr n s z a ~ o o  nacidos C u b i i c i o n ~ l  

NüüERO PROYEDIO DE GAZAPOS 
NACIDOS T O T A L E ~ / C O N ~ A / A ~ O  

I 1 1 1 1 

NüláERO PRCüñDIO DE GAZAPOS 
49.4 48.3 45.5 34.6 1 

5.8 

71.8 

ALIMENTO PRCMEDIO CONSUIDO 
POR CONEJA/AÑO(~ESTACION+O-28 D) 96*002 kg 94.21 1 93.290 88.551 1 72.025 1 
PORCENTAJE PROYEDIO DE YORTALI- 
DAD(NACINIENT0-28 DUS) 

6.6 

66.9 

28.1 

PESOS TOTALES PRUiEDIO DE üAZAPO 

CANTIDAD PRCUEDIO DE ALUIENTO 
CONSUMIDO POR CONEJA PARA PROW- 3.54 kg 
lZtB 1 m PEsn vTvn A I B  

7.6 

66.1 

20.5 

27.950 

3.37 

8 ~ 5  

65.9 

7.4 

44.3 

19.4 

26,308 

3.54 

21.6 

24.281 

3.65 

. 19.5 

19.483 

3.69 



reducidos en un 39.23.18.y 14% con respecto a lotes 39-45.24-31.17-2) y 

9-16 respectivamente,dando como consecuencia lo'gica variaciones en e1 

nibnero promedio de camadas obtenidas anualmente.Los intervalos promedios 

entre partos de los lotes 9-16 y 17-23 fuerón más largos.en 8 y "lo dias 
respectivamente con respecto a lote 2-6,dando como resultado 7 camadas 

promedio producidas por coneja por año para ambos gnipos.Por su parte 

los intervalos promedios entre partos de lotes 24-31 y 39-45 se alargar& 

en 14 y 30 d b s  respectivamente con respecto a lote 2-6 dando lugar a 

una obtención de 6 y 5 camadas para ambos grupos. 

Al considerar la fecundidad podemos observar un incremento gradual 

del lote 2-6 a lote 24-31 en donde se alcanián los valores 1n~fximosf8,5). 

Contrariamente a los patrones de fertilidad y para el caso do lote39-45 

la fecundidad tiende a disminuir a valores mfnrmos de 7,4 gazapos.los 

mismos patrones de fecundidad fuerÓn encontrados tanto para altos y 

nonaales niveles nutricionales. 

En relación a los resultados econÓmicos,podemos notar que la dxima 

cantidad promedio de gazapos nacidos totales y nacidos vivos corresponden 

a las conejas cubiertas entre los días 2 y 6 después del parto (71.8 y 65,4) 

seguido por el lote 9-16(66,9 y 62.1 ).Para estos mismos paraínetros un 

decremento gradual fué encontrado conforme los ritmos de reproducción 

fuerón alargados.las diferencias en e1 nÚmero promedio de gazapos nacidos 

vivos del lote 2-6 en relación a lotes 9-16,17-23.24-31 y 39-45 fuerbn de 

3,6,7 y 22 gazapos respectivamente. 

ia mayor cantidad de camadas producidas y los valores máximos en el 

número promedio de gazapos nacidos totales y nacidoa vivos de las conejas 

bajo ritmoa intensivos de reproducciÓn no corresponden en una mayor pro-- 

ductividad &eri~a,~ues como resultado de una mortalidad alta entre e1 

nacimiento y destete(28,1$) el número promedio de gazapos destetados 

tendió a reducirse.Los valores máximos de productividad nitnerica fuerón 

encontrados para el caso de conejas del lote 9-16 (49,4).Las diferencias 

de este lote y para este mismo pa&etro en relacib a lotes 2-6.17-23, - 
24-31 y 39-45 fue& de 2.1.4 y 15 gazapos respectivamente. 

En cuanto a algunos aspectos del comportamiento productivo es de 

interes observar que los valores dximos de consumo promedio anual por 

coneja(gestaci6nt0,28 D ) correspondier6n a lote 2-6 (96,002 Kg) con una 

tendencia a disminuir conforme los ritmos de reproducci6n fueron alargados, 

obteniendose los valores mfnimos de consumo en lote 39-45 (72,025 ~g).sin 

"-7 

1 

1 
normsles nivelom para este ritmo. . ' si intemaio promedio entre partos de conejas do1 lote 2-6 fueron 

- 
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embargo y considerando el indice de transfomcidn alimenticio aquellas 

conejas sometidas a cubriciones entre los dias 9-16 fuerón m& eficientes 

al consumir 3,37 Kg para producir 1 Kg de peso vivo.Eficiencias iguales 

fuerÓn encontradas para los casos de lotes 2-6 y 17-23 (3,54),encontw 

dose los valores minimos cuando ritmos extensivos fuerón considerados. 

Ya por Último considero pertinente mencionar que en el presente 

experimento los máximos valores promedios de productividad nhefica 

anual correspondierón a aquellas conejas cubiertas entre los 9 y 16 

dias bajo normales niveles nutricionales,al destetarse 53,5 gazapos. 

En el presente año y dentro de la segunda etapa de mi trabajo de 

investigaciÓn,he venido efectuando interesantes estudios de la misma 

naturaleza,pero haciendo uso de la inseminaciÓn artificial con resulto 

dos pdcticos muy positivos especialmente cuando ritmos intensivos de 

reproducción son utilizados. 

C O H C L U S I O N  

Los ritmos de reproduccio'n basados en los intervalos entre parto 

y cubrición y en los sistemas de destete desempeñan un papel fundamen 

tal sobre la productividad ~unicola . 
A medida que se intensifica'n los ritmos de reproducciÓn,la produc 

tividad tiende a incrementsr,mientras que mediante la utiiizacidn de 

ritmos extensivos la misma disminuyÓ.Ésto es como resultado directo de 

la reducción o el alargamiento del intervalo promedio entre partos. 

De acuerdo a las investigaciones tendientes a encontrar un ritmo 

Óptimo de reproducción, se ha encontrado que los ritmos intensivos y 

semi-intensivos son los que presentan los valores mas altos en temi- 
r *++ 

nos de productividad nÚmerica.los resultados muestran los dos ritmos 

de reproduccio'n permiten productividades comparablas,aunque las misma, 

pueden ser favorecidas en uno u otro caso dependiendo grandemente de 

las capacidades genáticas de los animales y de las condiciones de la 

explotación. 

La ~referencfa sobre la elección del ritmo de reproduccion d e p e ~  

de& de la individualidad de cada cunicultor,de la estaciÓn,de la es- 

tirpe de conejos utilizados,del tipo y disponibilidad de materiales, 

de las dimensiones de la granja.de los niveles de inversiÓn,de las 

posibilidades de mano de obra y de las condiciones del medio ambiente. 



Ya por Último considero Importante la realizaciÓn de nuevas inveg 

tigaciones utilizando simultaneamente diferentes ti~os genéticos de 

conejos para carne,a fin de establecer los pa&etros de reproducciÓn 

mejor adaptados a difer~ntps sistemas de explotación. 
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