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Desde hace tiempo se conocen los efectos del 
ciclo estaciona1 en la cría del conejo. Sin menospre- 
ciar variaciones tales como la humedad, presión at- 
mosférica o iluminación, queremos en este t r M j  
incidir en la acción de la temperatura. 

La climatología de Espana es muy variada debi- 
do a su orografla. Hay zonas de clima suave, con 
pocas diferencias t6rmicas (5" C minimo a 300 C 
máxima) y zonas de clima severo, continental (-15' 
C a 45O C) (ROCA, 1987). 

Estas oscilaciones de la temperatura y su inpor- 
tancia han sido estudiadas por diversos autores 
como (ROCA, 1976), (LEYUN, 1985), (HENAFE y 
PONSOT, 1986), (HAMEURY, 1988) y (TEN, 1969). 

En el mismo sentido, CONTERA (1988) nosdes- 
cribe la secuencia que provoca el efecto de las @m- 
peraturas elevadas en el conejar: 

Temperatura elevada 

+ 
Disminución del consumo y del crecimiento 

4 
Disminución de la viabilidad embromaría 

1 
Reducción del tamaño de las camadas 

1 
Desgaste y debilitamiento de los reproductores 

4 
Fallos reproductivos en otoño 

Palpaciones negativas, camadas cortas, 

I menor peso a destete I 
Igualmente, en 1988a, SIMPLICIO y col. presen- 

taron el efecto 
de las temperaturas altas (30" C) sobre el desa- 

rrollo de la camada. 

Y en 1.983, LEBAS lleva a cabo una serie de 
ensayos a fin de determinar la influencia del engor- 
de al aire libre frente al conejar con ambiente con- 
trolado. 

Nacidos vivos 
Peso camada 
21 días (g) 
Destete 

Aire libre Controlado 
I 

Velocidad de crecimiento 354 
m I 

Ambiente nmal 

9,2 (1 00) 

2076 (1 00) 
4020 (1 00) 

1 lndice de convenMn 1 5.38 1 3,98 1 

Altas temperaras 

7,6 (82) 

1 635 (1 79) 
31 35 (78) 

Peso inicial (gramos) 1 O55 1053 

Peso final (gramos) 21 88 2187 

Rendimiento canal 56,6% 57,3% 

Bajas 15,5% 23,5% 

La temperatura como puede observarse, afecta 
de un modo cnicial al conejar, asi el calor provoca 
un reducción del consumo, mientras que el frCo con- 
lleva un aumento del indice de conversión. (LEYUN, 
1985); CERVERAY cols, 1988; SIMPLICIO y mls, 
1988; MARCATO Y ROSMINI, 1990). También 
LLEONART (1987) sostiene que los periodos calu- 
rosos suelen incidir fuertemente en el consumo Ile- 
gando a establecer una relación entre la ingesta, el 
crecimiento y el índice de transformación de acuer- 
do con los siguientes datos: 

1 Temperatura ( 5" 118" 1 3 0 "  1 
1 Consumo @día 1 182 1 158 1 123 1 

Crecimiento @día 1771 
El desarrollo de este trabajo ha comprendido tres 

aiios naturales que van desde la primera semana 
de Enero de 1989 hasta el 31 de Diciembre de 1991. 

II. 1. MATERIAL. 

11.1 .l. INSTALACIONES. 

Los animales controlados han estado alojados en 
su totalidad en naves de ambiente controlado. Las 
granjas estaban dotadas de luz de incandescencia, 
con bombillas de 25 watios y provistas de pantallas 
adecuadas; la ahura a la que se encontraban situa- 
das, se hallaba comprendida entre 1,80 y 2,10 me- 
tros, con una distribución adecuada para que hubie- 
ra de 10 a 20 lux por metro cuadrado. 

Estas bombillas se limpiaban a lo sumo una vez 
cada dos semanas, siendo las superficies interiores 
de los locales blancas o casi blancas. Los 
reproductores se han mantenido de forma constan- 
te con 16 horas diarias de luz. 



En la mayoria de las granjas ha sido muy dfícil 
mantener una temperatura óptima y que sus oscila- 
ciones fueran reducidas. No obstante en todos los 
casos se trataron de mantener los 1 O0 C de mínima 
en invierno y los 28" C de máxima en verano, con 
cifras medias de 15 a 20" C durante todo el afb. 

El grado higrom6trico se mantuvo en los 
conejares entre el 65 y el 75% aunque en algúncaso 
y en momentos criticos se dieron valores extremos 
del 83% 

La pureza del aire ha sido igualmente controlada 
mediante el empleo de ventiladores de extracción, 
colocados en b s  fosos de colección de deyecciones 
o en los pasilbs de alimentacibn. La potencia de los 
ventiladores instalados dependa en cada caso del 
número de jaulas de maternidad existentes; calcu- 
lando las necesidades máximas para el veram en 
25m3/h, por cada jaula y en invierno de 5mWh y man- 
teniendo a su vez una velocidad del aire sobre los 
animales de 0,1 a 0,3 mis en los 15-20° C de am- 
biente. 

Para la determinación de la temperatura y hurne- 
dad relativa, las granjas estaban provistas de ter- 
mómetros de máxima y minima asi como de 
higrómetros. 

Las jaulas de las madres se presentaban en una 
distribución de hileras de módulos a dos caras (íiack 
deck), construidas en metal con varillas galvanizadas 
y electrosokladas, de dimensiones 40 x 70 cm. ywn 
el piso de rejilla. El nido, de quita y pon, se sitúa 
exterior al alojamiento materno y esta consiruido 
integramente de chapa galvanizada. Los bebederos 
son metálicos, individuales y de nivel constaae o 
tetina; los comederos, metálicos y de tipo tolva 

Las jaulas así distribuidas se encuentran dispues- 
tas sobre un foso profundo para permitir el drenaje 
de la orina y la recogida de los excrementos. 

11.1.2. ANIMALES. 

Se controlaron un total de 13 granjas industriales 
situadas en distintas localidades de la provincia de 
León con un censo de 2.648 conejas reproductoras, 
cifra que sobre el número total de animales de la 
provincia representa aproximadamente un 1435% 

Los animales explotados son en su mayorfa es- 
tirpes de conejos hibridos HYLA. Las caracterislkas 
que van ligadas a este tipo de hibridos son: Bajo 
indice de conversión, elevada rusticidad, rapidez de 
crecimiento, ardor sexual y buena adaptación a las 
jaulas. 

El resto de los animales explotados son razas 
puras, fundamentalmente Neozeland6s y Califomia 
y sus cruces. 

Las hembras en todos los casos se presentan 
por primera vez al macho a las 16 semanas de dad, 

y después de cada parto se vuelven a presentar se- 
gún las granjas a las 24 horas, a los 3 6 4 dias 6 7 
dias del mismo, permaneciendo los gazapos con la 
madre hasta los 28-32 dias. 

Los animales fueron alimentados con un pienso 
comercial con las siguientes garantías analíticas: 

* Sustancia seca 87% 
* Cenizas 1 0% 

Proteina bruta 16,6% 
* Fibra bruta 15,5OiÓ 

Grasa bruta 3,5% 
* Almidón 14,S0iÓ 

11.2.1. RECOGIDA DE DATOS 
ZOOTÉCNICOS Y MATERIAL DE REGISTRO. 

Desde su enfoque inicial, el estudio se ha orien- 
tado a la determinación de los parámetros 
zootécnicos más importantes en cunicuitura, con el 
fin de permitimos disponer de una información base, 
obtenida directamente de las propias explotaciones. 

Consta de una hoja de registro cubierta diaria- 
mente por el cunicultor de un modo exhaustivo. La 
hojadiario recoge los siguientes datos: 

1. Granja (localidad y ano) 
2. Gerente (cunicuitor) 
3. Capacidad de la granja 
4. Hembras en producción 
5. Machos en producción 
6. Hembras desechadas 
7. Hembras muertas 
8. Cubriciones 
9. Palpaciones positivas 
10. Número de partos 
11. Gazapos nacidos vivos 
12. Gazapos nacidos muertos 
13. Gazapos destetados 
14. Gazapos muertos cebadero 
15. Conejos vendidos 
16. Consumo de nutrimento 
17. Peso de conejos vendidos 

Una vez terminado el mes, se procedía a la reco- 
gida y suma de los datos diarios, obteniendo la hoja 
resumen del mes que a su vez sirve de base para 
introducir los datos en la red informática para su pos- 
terior procesado. 

Para la recopilaci6n, almacenamiento y posterior 
análisis de los datos, se procedió a la confesión de 
un programa de gestión técnica llevado a cabo por 
ordenador. 

Los métodos estadísticos empleados son los si- 
guientes: 



- Desviación estándar. 
- Análisis de varianza, utilizando la F de Snédecor. 

Para el cálculo de dichos análisis se ha utilizado 
el paquete inforrnático "STATGRAPHICS 
STATISTICAC', versión 3.0 y se ha adoptado en 
todos los casos un nivel de significación (N.S.) me- 
nor del 5% La gestión de datos se ha realizado can 
ayuda de una base de datos informatizada y deno- 
minada DBASE3. 

111. RESULTADOS Y DISCUSION. 

Los resultados que a continuación se detallan se 
han dado en todos los casos por hueco de prothc- 
ción y año, ya que este lndice tiene una gran impor- 
tancia en el balance económico global de la expbta- 
ción y en la rentabilidad final de la inversión. 

El tamaño medio que ha predominado en las ex- 
plotaciones estudiadas ha sido de 21 7 conejas, sien- 
do la más pequefia de las controladas de 150 hem- 
bras y la más grande de 300. No encontramos Me- 
rencias entre 1990 y 1991 y sf entre estos años y 
1989. (TABLA 1). 

TABLA 1 .- Tamaño medio de las explotaciones. 
Afbs 1989-1991. 

ANO No MEDIA DESVIACION STANDAR 

1 . a 9  60 194.683a 33.2848 

1.990 108 225.231b 45.2116 F:8.811 

1.991 144 220.6531 52.9906 N.S.:0.0002 

Por otra parte, en el análisis estadístico trims- 
tral, como esperábamos, no hemos detectado Me- 
rencias de unos trimestres a otros en cuanto a la 
capacidad de las granjas (TABLA 2). 

TABLA 2.- Tamafio medio trimestral de g r m s .  
Afbs 1989-1991. 

TRIMESTRE No MEDIA DESVIACION ESTANMR 

1 78 215.308a 49.0317 

2 78 215.654a 48.4395 F: 0.158 

3 78 218 .051a 48.4987 N.S.: 0.9242 

4 78 219.962a 47.9056 

El peso medio a la venta experimenta un notable 
descenso en bs meses de verano, siendo por lo tanto 
la cifra más baja de los cuatro trimestres (1.870 g). 
(TABLA 3). 

TABLA3.- Peso medio de venta trimestral. Años 
1989- 1991. 

1 TRIMESTRE No MEDIA DESVIACION ESTANDAR 

1 3  78 1.8702C 0.11950 N.S.: 0.0000 1 

Este notable descenso en los meses de verano 
(invierno 2.01 3 g-, verano -1.870 g-) se produce como 
consecuencia de la disminución del consumo. (TA- 
BLA 4). 

TABLA 4.- Consumo de pienso por hueco y tri- 
mestre. Atios 1989-1 991 . 

TRIMESTRE No MEDIA DESVIACION ESTANDAR 

Como podemos observar en la TABLA 4 el calor 
disminuye drásticamente el consumo de nutrimento 
por parte del conejo. Este descenso trae consigo un 
debilitamiento general y una disminución del creci- 
miento del engorde, encontrándonos con un menor 
peso a la venta (TABLA 3). 

Tal y como sefialan ROCA (1976), LEYUN (1985), 
LLEONART (1987), CERVERA y COIS. (1988), CON- 
TERA (1988a), SIMPLICIO y cols. (1988b) y 
MARCATO y ROSMINI (1990), este menor consu- 
mo y reposición se traduce en un descenso del índi- 
ce de conversión, que aumenta en los trimestres fríos 
cuando el gazapo necesita un mayor aporte calóri- 
co. Sin embargo en nuestro caso el análisis estadís- 
tico observarnos la no existencia de variaciones en 
el índice de conversión global de unos trimestres a 
otros. (TABLA 5) 

TABLA 5.- lndice de conversión trimestre a tri- 
mestre. Años 1989-1 99 1 . 

TRIMESTRE No MEDIA DESVlAClON ESTANDAR 

1 78 4.2015a 1.43577 

2 78 4.3299a 2.55651 F: 1.258 

3 75 3.8858a 1.94321 N.S.:0.2890 

4 75 4.4872a 1.94421 
1 

p 2 0.05 



IV. CONCLUSIONES. 

1. Los pesos promedio a la venta de los conejos 
en los meses de Julio, Agosto y Septiembre son los 
más bajjs de todo el año (1.870 g.), frente a los 2.031 
g. del primer trimestre. 

2. Asimismo el consumo de pienso por hueco y 
trimestre es el más bajo en el tercer trimestre del 
año (81.19 kg.). 

3. El lndice de conversión global de la expbta- 
ción no presenta dderencias significativas entre los 
trimestres calurosos y los fríos. 
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