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RESUMEN
La crianza de conejos contribuye a la obtención
de proteína animal, así como de ingresos por la
venta de dicha especie. La descripción y carac-
terización de los sistemas de producción de es-
tos animales arrojan información valiosa para el
diseño de planes de intervención y mejoras. El 
objetivo del presente trabajo fue determinar las
principales variables que influyen en la hetero-
geneidad de los sistemas productores de conejos
en el municipio Ciego de Ávila, Cuba. La mues-
tra estuvo formada por 49 fincas. Se obtuvo la 
información cuantitativa de indicadores produc-
tivos, reproductivos y sociales, a través de un 
análisis de factores, usando componentes prin-
cipales (CP). Se calcularon las puntuaciones fac-
toriales de cada caso, en cada CP, y los estadís-
ticos descriptivos de los indicadores medidos. 
En las condiciones del territorio estudiado, la 
eficiencia estuvo determinada por 6 CP que ex-
plicaron el 77.6 % de la varianza: 1) tamaño del
rebaño y áreas de forrajes; 2) comportamiento 
reproductivo; 3) edad del productor y manejo 
reproductivo; 4) mortalidad; 5) edad al destete 
y sacrificio y 6) número de montas para ges-
tar las conejas. La caracterización a partir del 
uso de CP, y el índice factorial de cada caso de 
estudio en cada CP, sirve de base para interpre-
tar la gran heterogeneidad existente en los in-
dicadores estudiados, así como su similitud, y
contribuye a definir relaciones y comportamien-
tos en la caracterización de fincas cunícolas en
esta región, lo que permitirá implementar pla-
nes de  mejora productiva.

PALABRAS CLAVE: conejos, análisis multivariado, 
sistemas agropecuarios, Oryctolagus cuniculus. 

ABSTRACT
The breeding of rabbits contributes to obtaining 
animal protein and generating income from the 
sale of this species. The description and cha-
racterization of the production systems of the-
se animals provide valuable information for the 
design of intervention and improvement plans. 
The aim of this study was to determine the main 
variables that influence the heterogeneity of 
the rabbit production systems in the Ciego de 
Ávila municipality, Cuba. The sample consisted 
of 49 farms. Quantitative data on productive, re-
productive and social indicators were obtained 
through factor analysis using principal compo-
nents (PC). The factor scores of each case were 
calculated, in each PC, and descriptive statistics 
of the indicators measured. In the conditions 
of the studied territory, the efficiency was de-
termined by 6 PC that explained 77.6 % of the 
variance: 1) size of the herd and forage areas; 
2) reproductive behavior; 3) age of the produ-
cer and reproductive management; 4) mortality;
5) age at weaning and age at slaughter and 6) 
number of mounts to gestate the breeders. The 
characterization from the use of PC, and the fac-
tor index for each case study in each PC, serve 
as the basis for interpreting the great existing 
heterogeneity in the indicators studied, as well 
as their similarity. It also contributes to defi-
ning relationships and behaviors in the charac-
terization of rabbit farms in this region, which
will allow the implementation of productive im-
provement  plans.

KEYWORDS: rabbits, multivariate analysis, agri-
cultural systems, Oryctolagus cuniculus.

Imágenes de: Jorge Martínez Melo 
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La cunicultura en el continente americano tie-
ne el reto de contribuir a la satisfacción de las 
necesidades nutritivas del hombre (Olivares y 
col., 2009). La crianza de diferentes especies 
de interés zootécnico, que consuman materias 
primas que no compitan con la alimentación 
de los seres humanos es una vía para colabo-
rar a la obtención de proteína de origen animal 
(Gidenne y col., 2017). La cría de conejos tiene 
amplias ventajas sobre otros animales mono-
gástricos, como cerdos y aves, por ser anima-
les herbívoros capaces de transformar alimen-
tos fibrosos, no convencionales, de baja cali-
dad, en carne. Estos animales son capaces de 
adaptarse con facilidad a diferentes medios, con 
bajos costos de inversión, en crianzas fami-
liares de pequeños y medianos campesinos, y 
pueden presentar una alta productividad con 
la obtención de hasta 40 crías por coneja al
año (González-Redondo y col., 2015).

Sin embargo, la cunicultura enfrenta grandes 
desafíos en la actualidad, teniendo en cuenta 
los tipos de sistemas, intensivos o familiares, 
que se desarrollan. Así mismo, juega un papel 
importante el apoyo en términos de recursos 
de los productores y las vías y medios para co-
mercializar los animales. Por tales razones, la 
cría de esta especie no ha sido ampliamente 
tecnificada y asumida por empresas que depen-
dan exclusivamente de la misma para obtener 
ingresos (Borroto y col., 2006). Dicha actividad 
zootécnica presenta un mayor desarrollo en el 
sector rural, en crianzas familiares de traspa-
tio, donde se considera de forma secundaria 
para la obtención de ingresos por la venta de 
animales y como una fuente de proteína pa-
ra el consumo familiar. Aunque, debido a dife-
rentes factores sociales, culturales y de mer-
cado, existe baja demanda de la carne de esta 
especie  (Mora  y  Solano,  2015).

Con el estudio de las unidades productivas se 
obtiene información que es importante para 
determinar las potencialidades y limitantes de 
las mismas. La información que genera un sis-
tema puede contribuir a la toma de decisiones 
con vista a generar planes de intervención y me-

joras a partir del desarrollo de políticas ex-
tensionistas que beneficien a los productores 
primarios (Benítez y col., 2016; Torres y col., 
2021). De esta forma, con la caracterización de 
las granjas, se obtienen diferentes interpreta-
ciones a partir de la relación que se puede es-
tablecer entre el conjunto de indicadores que 
se generan: productivos, reproductivos, ambien-
tales, sociales y económicos (Carrasco y col., 
2017). En tal sentido, los métodos de análisis 
multivariados tienen la posibilidad de analizar 
grandes conjuntos de datos y reducir la infor-
mación a interpretar con la formación de nue-
vas variables (Pérez y Medrano, 2010), y se han 
aplicado para determinar la relación de indica-
dores en la producción animal (Enríquez y col., 
2020). Lo anterior, contribuye a explicar la he-
terogeneidad de los individuos, que es la base 
para la clasificación de las granjas, maximizan-
do las diferencias entre grupos (Aquino y col.,
2018). 

En otros municipios de la provincia Ciego de 
Ávila, Cuba, los aspectos socioculturales, de la 
eficiencia en la crianza de ganado menor, plan-
tean que los campesinos necesitan la apropia-
ción de conocimientos relacionados con tecno-
logías sostenibles que contribuya a la produc-
ción animal eficiente. Actualmente, se emplean 
métodos de manejo tradicionales en la crianza 
de traspatio en las diferentes especies de gana-
do menor, con el aprovechamiento de recursos 
locales (Borroto y col., 2006; 2019).  Sin embar-
go, en el municipio Ciego de Ávila, no existe in-
formación sobre las características de las uni-
dades cunícolas, de traspatio y especializadas, 
que puede ser considerada de gran utilidad a fin 
de proponer estrategias que permitan mejorar 
los aspectos que tienen mayor incidencia en el 
desarrollo de las mismas. En dicho municipio, 
el ganado menor, como los ovinos, caprinos y 
conejos, son criados por campesinos y empre-
sas estatales. En el caso de la última especie, 
la crianza se realiza, desde el tipo clasificada 
como de traspatio, con pocos animales, hasta 
granjas más especializadas, con mayor canti-
dad de animales; y los objetivos varían, desde 
satisfacer autoconsumo familiar, venta de ani-
males para consumo o cría, hasta la venta de 
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Tabla 1. Variables analizadas en los sistemas cunícolas. 
Table 1. Variables analyzed in rabbit systems.

Variables  Mínimo  Máximo     Media       DE
Personal que atiende a los conejos (n)    1.0        5.0       1.3    0.73
Edad del productor (años)  19.0     74.0    47.5 13.04
Área total de la finca (ha) 0    40.0       3.9    7.14
Área de forraje (ha) 0       6.0   0.82    1.19
Total del rebaño de conejos (n)    8.0 600.0   72.2 99.50
Sementales (n)    1.0     16.0      2.5   2.67
Reproductoras (n)  4.0 420.0   22.7 59.60
Edad al sacrificio (meses)    3.0       6.0      3.9   0.86
Peso al sacrificio (kg)    2.0       3.5      2.2   0.37
Edad de la coneja a la cubrición (meses)    4.0       8.0      5.2    0.92
Crías por parto (n)    5.5        9.0      7.2    1.04
Crías destetadas (n)    4.0        9.0      6.1    1.30
Muerte antes del destete (n) 0        5.0       1.0    0.70
Muertes después del destete (n) 0       2.0    0.98   0.32
Edad al destete (d) 25.0    60.0    37.4    7.04
Peso al destete (kg) 0.46  0.750 0.619    0.10
Cubrición después del parto (d) 10.0     55.0    29.8 11.70
Número de montas para gestar las conejas (n)    1.0       4.0       2.0   0.47

animales a la Empresa Comercializadora de Ga-
nado  Menor (ONEI, 2021). 

El objetivo de este estudio fue determinar las 
principales variables que influyen en la hete-
rogeneidad de los sistemas productores de co-
nejos  en  el  municipio  Ciego  de  Ávila.

MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación se desarrolló en el municipio 
Ciego de Ávila, provincia homónima de Cuba, 
donde las actividades agrícolas y pecuarias son 
las económicas fundamentalmente. De un to-
tal de 43 572 ha de superficie, se dedican a los 
cultivos permanentes 39.6 %, donde se desta-
ca la caña de azúcar, pastos y forrajes, pláta-
no, cítricos y frutales. A cultivos temporales se 
destina el 10.7 % de la superficie, con arroz y 
cultivos varios (viandas y hortalizas) como los 
más destacados. Y para la ganadería el 33.0 % 
de la superficie, el resto a forestales y tierra no
cultivada.

Selección de la muestra 
Se tomaron para el estudio 49 productores del 

municipio, de un total de 70 registrados en la 
Empresa Comercializadora de Ganado Menor,
que representan el 70 %. Se utilizó como crite-
rio de selección, que llevaran más de 3 años
en  la  actividad  cunícola. 

Obtención de la información 
En el periodo entre el 5 de abril al 20 de agos-
to de 2020, se obtuvo la información cuantita-
tiva promedio de 3 años (Tabla 1) de las granjas 
cunícolas, a través de visitas a las fincas y en-
cuestas de elaboración propia, aplicadas a los 
propietarios, además de los registros primarios 
de las unidades productivas (UP). Se elaboró la 
base de datos con los indicadores por las co-
lumnas y las fincas o casos de estudio por las filas. 

Análisis estadístico
A la información se le aplicó el análisis facto-
rial (Tabla 2), con el método de componentes 
principales (CP) a la matriz de datos estanda-
rizada. No se incluyeron las variables área to-
tal de la finca (ha) y sementales (n), por pre-
sentar la primera alta correlación con el área 
de forrajes, y con el total del rebaño la segun-
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AS Tabla 2. Componentes principales y factores de peso de las variables. 
Table 2. Main components and factors of weight of the variables.

Variables Componentes principales
1 2 3 4 5 6

Reproductoras    0.951 - 0.008 - 0.058 0.085 - 0.038 - 0.006
Total del rebaño de conejos    0.884 - 0.102 - 0.200 0.152 - 0.056 - 0.009
Área de forraje     0.823 - 0.281 - 0.079 - 0.117   0.114    0.038
Personal que atiende a los conejos    0.765    0.417    0.037 - 0.116 - 0.012 - 0.095
Crías por parto    0.042     0.920 - 0.007 0.015     0.097 - 0.030
Crías destetadas - 0.249     0.764    0.107 - 0.342    0.142   0.116
Peso al destete - 0.106    0.260     0.759 0.334 - 0.061 - 0.009
Edad del productor    0.051    0.047     0.689 - 0.446    0.031 - 0.081
Cubrición después del parto - 0.248 - 0.137     0.678 - 0.110    0.187    0.106
Muertes antes del destete    0.216    0.028 - 0.183     0.849 - 0.122 - 0.116
Muertes después del destete - 0.181 - 0.312    0.096     0.661 - 0.133    0.054
Edad al sacrificio - 0.004   0.126 - 0.114     0.039     0.889 - 0.088
Edad al destete    0.007   0.173     0.220 - 0.308     0.690 - 0.082
Edad de la coneja a la cubrición    0.000 - 0.145    0.445 - 0.197    0.592    0.346
Número de montas para gestar las conejas - 0.019    0.045    0.021 - 0.021 - 0.066    0.962
Valor propio    3.619   2.736   1.745     1.342    1.185    1.015
Varianza explicada, % 24.128 18.241 11.637     8.945    7.901    6.769
Varianza acumulada, % 24.128 42.369 54.006 62.951 70.851 77.620

da; tampoco peso al sacrificio, por mostrar un 
bajo  coeficiente  de  variación  (16.8  %). 

El método de CP permite seleccionar los fac-
tores que más explicaron la variabilidad de los 
indicadores medidos y conocer las semejan-
zas y diferencias entre los sistemas producto-
res de conejos, de forma integral. Los CP fue-
ron interpretados con el uso de la matriz ro-
tada de componentes, por el método Varimax, 
y por el método de regresión se calcularon las 
puntuaciones factoriales de cada finca para 
cada CP, para interpretar su comportamiento. 
Se calcularon los estadísticos descriptivos pa-
ra las variables estudiadas. Para la matriz de 
los indicadores estudiados, las correlaciones 
entre estos, determinadas previo al análisis, y 
los resultados de la prueba de esfericidad de 
Bartlett y la prueba Kaiser-Meyer-Olkin (KMO),
mostraron que los datos cumplieron los crite-
rios para el análisis. Se utilizó el paquete es-
tadístico para ciencias sociales (SPSS, por sus 
siglas en inglés: Statistical Package for the So-
cial  Sciences)  (SPSS,  2011)  versión  8.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvieron 6 CP que explicaron el 77.6 % de 
la varianza, que es considerado un porcentaje 
satisfactorio, con un mínimo de pérdida de in-
formación (Hair y col., 1999). La Tabla 2 mues-
tra los CP seleccionados del análisis factorial, 
la varianza explicada por cada CP y las corre-
laciones entre el CP y las variables originales. 
La interpretación se basó en la selección de las 
variables que tuvieron valor absoluto de corre-
lación con el CP mayor que 0.5, y se describe 
a continuación. El CP1 (tamaño del rebaño), ex-
plicó el 24.12 % de la varianza. Se obtuvo un 
coeficiente de correlación alto y positivo con es-
te CP en las reproductoras (0.951), total del re-
baño de conejos (0.884), área de forraje (0.823) 
y personal que atiende a los conejos (0.765). Re-
sultados comparables reportaron Hernández y 
col. (2019) en otros sistemas productivos, don-
de determinaron que el área cultivada o de fo-
rraje y la cantidad de rebaño explicaron el 20 % 
de la varianza en el CP1. De forma similar, To-
ro y col. (2015) obtuvieron que la dimensión
de las UP explicó el 28.4 % de la variabilidad 
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ASen el CP1. En las UP estudiadas, este CP es 
indicativo del tamaño de la UP y expresa la 
importancia de la tenencia de tierras, en de-
pendencia de la cantidad de animales, para la  
siembra  de  plantas  forrajeras. 

En el índice del CP1 (Figura 1) se observó un 
comportamiento no homogéneo, donde cada fin-
ca obtiene un indicador en una escala de va-
lores que determina su situación relativa, res-
pecto a las demás. El 67.3 % de las UP mostra-
ron valores negativos, lo que indica que su es-
cala productiva es menor, y su desarrollo es-
tará influenciado por la cantidad de conejos y 
áreas dedicadas para la siembra de forraje. El 
42.8 % de las fincas no contaban con áreas fo-
rrajeras. Del 57.2 % restante, las fincas 16, 20 y 
29, mostraron índices positivos y altos, relacio-
nados con los mayores rebaños de dicha especie 
y áreas de forraje, que osciló entre 3 ha y 6 ha,
mientras que en las otras fincas, el índice fue 
positivo y menor a 1. Los resultados anterio-
res reflejaron que estas granjas cunícolas pre-
sentan diferencias en la capacidad de inversión 
y aplicación de prácticas técnicas (Rivas y col.,
2014). Y difieren de las características de otros 
sistemas de cría de conejos, donde el 84.8 % de 
los casos estudiados se consideran entre ultra
pequeña escala y pequeña escala y mantienen 
10  o  menos  animales  (Serem  y  col.,  2013). 

El comportamiento del índice de la CP1 per-
mite a los técnicos y productores tener crite-
rios para dirigir acciones encaminadas a trans-
formar la base alimentaria de estas fincas, con 
el objetivo de obtener la autosuficiencia forra-
jera, de acuerdo a la cantidad de animales. No 
obstante, la tenencia de tierras es un factor li-
mitante para lograrlo. En este sentido, las áreas 
dedicadas a la siembra de forraje es un indica-
dor que puede constituir un punto de partida 
para la diferenciación de las fincas, y determi-
na la disponibilidad de recursos que pueden 
utilizarse eficientemente para producir una gran 
parte de los alimentos que consumen los co-
nejos. En dichas granjas, más del 40 % de pro-
ductores no contaban con áreas para la siem-
bra de plantas forrajeras, sin embargo, utiliza-
ban el corte y acarreo de forrajes desde otras
áreas  fuera  de  su  UP.

El CP2 (comportamiento reproductivo) explicó 
el 18.24 % de la varianza, y se encontró un coe-
ficiente de correlación alto y positivo con es-
te CP en las crías por parto (0.920) y las crías 
destetadas (0.764) (Tabla 2). Esto coincide con 
otros estudios que encontraron correlación po-
sitiva y moderada (0.541) entre número de crías 
nacidas y número de crías destetadas, en las ra-
zas Nueva Zelanda, California, Palomino Brown 
y Habana Black (Fadare y Fatoba, 2018), y para 
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Figura 1. Índice factorial del componente principal 1 (tamaño del rebaño y áreas de forrajes).
Figure 1. Factor index of the principal component 1 (size of the herd and forage areas).
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Por otra parte, el CP2 indica que el comporta-
miento de las granjas cunícolas de esta región 
se puede ver afectado independientemente del
tamaño de las UP y de las alternativas forraje-
ras  que  puedan  utilizar.

El índice de la CP2 mostró un comportamien-
to que difiere en las fincas (Figura 2). Este re-
sultado infiere que, la cantidad de crías naci-
das y destetadas presenta una alta variación en 
estas UP. Son el resultado de diferentes inte-
racciones de factores que influyen en la pro-
ducción y reproducción de estos animales. En 
tal sentido, se requiere la implementación de 
planes de capacitación dirigido a los producto-
res cunícolas, para que incrementen los sabe-
res y se vean revertidos en el impacto positi-
vo de los resultados (Borroto y col., 2019). Por 
otra parte, se demuestra la importancia de uti-
lizar estos indicadores para medir eficiencia en
las granjas. Además, evidencia la necesidad de 
identificar los casos con resultados inferiores, 
para dirigir e implementar estrategias de capa-
citación.

Las UP estudiadas registraron un comporta-
miento balanceado entre índices positivos y ne-
gativos (Figura 2). Se obtuvieron índices posi-
tivos del CP2 en el 48.9 % de las fincas, lo que 
indica que presentaron un comportamiento más

favorable en este componente que en el CP1, 
sin embargo, el 51.1 % de las UP mostraron ín-
dices negativos, lo que explica que esta afecta-
ción es una de las principales causas que da-
ñan el crecimiento y producción en dichas gran-
jas. Al respecto, Castellini y col. (2010); Cruz-
Bacab y col. (2018), plantearon que el uso de 
razas puras o cruces, la calidad y manejo de 
la alimentación, la higiene del nidal y tecnolo-
gía utilizada, influyen en la reproducción. En 
este sentido, otros autores, como Yassein y col. 
(2008); Szendrö y col. (2012); Mobarak y col. 
(2015); Asemota y col. (2017); Fadare y Fatoba 
(2018), constataron los efectos negativos del
trópico húmedo, caracterizado por altas tem-
peraturas y humedades relativas, en la repro-
ducción  de  varias  razas  cunícolas. 

El CP3 (edad del productor y manejo reproduc-
tivo) explicó el 11.63 % de la varianza y presen-
tó una correlación alta y positiva con el peso 
al destete (0.759), edad del productor (0.689) y 
cubrición después del parto (0.678) (Tabla 2). 
Resultados que difieren de los encontrados por 
Hernández y col. (2019), quienes determinaron 
que el factor social (edad, experiencia y nivel 
cultural) no presentó relación con indicadores 
productivos.  

Los resultados del CP3 indicaron que en las 
UP a medida que aumenta la edad de los pro-

Figura 2. Índice factorial del componente principal 2 (comportamiento reproductivo).
Figure 2. Factor index of the principal component 2 (reproductive behavior).
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ASductores se relaciona más con la obtención de 
mayor peso al destete y utilización de más días 
de cubrición después del parto. Las caracterís-
ticas de cada UP, así como el grado de intensi-
ficación y el manejo reproductivo, pueden ex-
plicar dicho comportamiento. A pesar que se 
tomó como criterio de selección 3 años de ex-
periencia en la cunicultura, los productores de 
mayor edad están relacionados con destetar 
animales de mayor peso y dejar mayores días
abiertos.

El índice del CP3 (Figura 3) mostró un compor-
tamiento balanceado, entre las UP. El 48.9 % 
de las UP presentaron índices negativos y se 
relacionaron con productores de menor edad, 
así como menores pesos al destete y días de 
cubrición después del parto. Por el contrario, 
los índices positivos en el 51.1 % de las fincas, 
se relacionaron con las UP con mayores valo-
res en los indicadores anteriores. Se destaca-
ron con índices altos y positivos las fincas 22, 
23, 26 y 27, donde los productores presenta-
ron una edad entre 57 y 74 años, se obtuvo un
peso al destete entre 0.690 kg y 0.750 kg, con 
un destete entre 35 d y 45 d, y entre 42 d y 55 d 
de cubrición después del parto. Los resulta-
dos de estas cuatro UP difieren de otras gran-
jas semi-intensivas en la raza Pardo cubano,
con un servicio a las reproductoras, de cubri-

ción después del parto a partir de los 11 d (Gar-
cía y col., 2021), con pesos al destete de en-
tre 0.558 kg y 0.590 kg a los 35 d. No obstante, 
son comparables a los obtenidos con animales 
mestizos, con un destete a los 45 d, con un pe-
so de 0.694 kg y 20 d de cubrición después 
del  parto  de  la  coneja  (López  y  col.,  2011). 

Lo anterior, corrobora la importancia de la uti-
lización del análisis multivariado y del cálculo 
de las puntuaciones factoriales, de las UP, para 
interpretar las diferencias entre el comporta-
miento de los indicadores. En este sentido, se 
deben tener en cuenta los conocimientos de los 
productores y su experiencia en la cunicultura, 
que pueden influir favorablemente en la apli-
cación de tecnologías, a partir del ajuste ade-
cuado de las condiciones ambientales que afec-
tan la producción animal (Serem y col., 2013).

El CP4 (mortalidad) explicó el 8.9 % de la va-
rianza y presentó una correlación alta y posi-
tiva con las muertes de crías antes del destete 
(0.849) y muertes después del destete (0.661) 
(Tabla 2). Esto indica que, independientemen-
te del tipo de granja, existe una relación direc-
ta entre la mortalidad de las crías y de los ani-
males en crecimiento, resultados que coinciden 
con Hernández y col. (2019), quienes encontra-
ron a la mortalidad como uno de los factores 
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Figura 3. Índice factorial del componente principal 3 (edad del productor y manejo reproductivo).
Figure 3. Factor index of the principal component 3 (age of the producer and reproductive management).
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AS que afecta los resultados de las UP y explica el 
11.2 % de la variabilidad. Por su parte, Mora 
y Solano (2015), plantearon que la sobreviven-
cia de las crías es un indicador de importancia 
para el negocio de producción y comercializa-
ción  en  esta  especie. 

Por otro lado, Serem y col. (2013) concluyeron
que los productores con mayor conocimiento 
aplican tecnologías para la crianza con me-
jores resultados, y sus objetivos van más allá del 
autoconsumo, enmarcados en la obtención de 
ingresos por la comercialización de los anima-
les. Lo anterior se debe tener en cuenta en la 
eficiencia de las UP y pone de manifiesto la
necesidad de incorporar planes de capacitación 
hacia los cunicultores, como una vía para lo-
grar impactos positivos del conocimiento en los 
resultados de la crianza de esta especie, ya que 
el destino final de muchas granjas es realizar 
la venta de los animales cebados a la Empre-
sa de Ganado Menor, que se encarga de comer-
cializar  las  canales.

El índice del CP4 (Figura 4), mostró que en 
el 59.18 % de las UP los valores fueron nega-
tivos. En 3 fincas (1, 7 y 30) los valores fueron 
superiores a 2, ya que presentaron mortalida-
des antes del destete entre 2 y 5 crías, lo que
explica el comportamiento superior de las pun-

tuaciones del CP. Estos resultados (Figura 4) 
indicaron que, la mortalidad que se presenta en 
las UP no se encuentra asociada al resto de las 
variables  estudiadas. 

García y col. (2019), en otra provincia de Cu-
ba, relacionaron que los efectos del calor, en 
razas como la Chinchilla y Nueva Zelanda,
afectaron indicadores como gazapos nacidos, 
nacidos vivos y número de destetados. No obs-
tante, las condiciones higiénicas sanitarias y 
manejo de la alimentación pudieron influir en 
el comportamiento de la sobrevivencia de las
crías en las granjas estudiadas. Por otra par-
te, Amroun y col. (2018), se refirieron al efec-
to de la época y la producción de leche de la
coneja en la mortalidad, y determinaron ma-
yor mortalidad en animales jóvenes de razas
blancas, comparado con animales cruzados, en
el periodo de verano; mientras que García y
col. (2021), obtuvieron menor viabilidad de las 
crías en el trimestre con mayores precipita-
ciones (abril, mayo y junio), relacionado a una 
menor  protección  de  los  gazapos.

Los resultados obtenidos en esta investigación 
difieren de las investigaciones mencionadas, 
sin embargo, se necesita continuar con estu-
dios para determinar las causas que provo-
can este comportamiento, a partir de conside-
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Figura 4. Índice factorial del componente principal 4 (mortalidad).
Figure 4. Factor index of the principal component 4 (mortality).
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ASrar otros indicadores, como las instalaciones,
condiciones del nidal, temperatura, manejo re-
productivo, sanidad, así como tipo de alimen-
tación  a  crías  y  animales  en  crecimiento. 

El CP5 (edad al destete y sacrificio) explicó el 
7.9 % de la varianza (Tabla 2) y presentó alta 
correlación positiva con la edad al sacrificio 
(0.889), edad al destete (0.690) y edad de la co-
neja a la cubrición (0.592). El comportamiento 
del CP5 (Figura 5) puede estar explicado por 
las características de las UP, su nivel de inten-
sificación y por criterios personales de los pro-
ductores. En este sentido, diferentes trabajos 
indican la relación entre intensificación de las
granjas, manejo reproductivo y tipos de deste-
te (López y col., 2011; González-Redondo y col.,
2015;  García  y  col.,  2021).

En la presente investigación se encontró que 
existen diferentes normas del manejo repro-
ductivo que se aplican, ya que no existen crite-
rios zootécnicos uniformes para destetar y sa-
crificar los animales. Se utilizan diferentes cri-
terios de manejo para incorporar la coneja a la
reproducción, relacionados con la edad y peso.
De forma similar, la edad al destete y la edad 
al sacrificio son criterios que difieren entre los 
productores. En las UP estudiadas el destete de
las crías varía entre 25 d y 60 d, con una media

de 37.4 d y con un peso promedio de 0.619 kg. 
Además, sacrifican los animales con edades en-
tre 3 y 6 meses, y utilizan como criterio el pe-
so, entre 2 kg y 3.5 kg (Tabla 1). Por otro lado,
las UP con mayores valores en la edad de la 
coneja a la cubrición se relacionan con la ma-
yor  edad  al  destete  y  al  sacrificio. 

El 57.14 % de las UP registraron un índice del 
CP5 negativo (Figura 5). Esto significa que las 
tres variables que saturan en este CP deben ser 
atendidas, pues predominaron los pequeños 
productores que presentaban bajo grado de in-
tensificación, toda vez que se aprovecha la cría 
bajo sistemas alternativos, orientados a la se-
guridad alimentaria, lo cual es similar a lo re-
gistrado por González-Redondo y col. (2015), 
quienes plantearon este bajo nivel de intensifi-
cación  en  las  UP  de  los  países  en  desarrollo. 

En relación con lo anterior, el manejo de la re-
producción y la eficiencia en la alimentación 
(Gidenne y col., 2017), así como las ventajas del 
uso de animales cruzados (Abdel-Hamid, 2015), 
juegan un papel importante en el resultado fi-
nal, que es la obtención de animales para la ven-
ta a sacrificio. Se deben estudiar, además, la 
calidad de los alimentos, tanto básicos como ba-
lanceados, que pudieran influir en los periodos 
entre el destete y el sacrificio de los animales, 
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Figura 5. Índice factorial del componente principal 5 (edad al destete y sacrificio).
Figure 5. Factor index of the principal component 5 (age at weaning and age at slaughter).
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AS así como en la incorporación a la reproducción 
de  las  hembras.

El CP6 (número de montas por conejas) explicó 
el 6.7 % de la varianza (Tabla 2) y tuvo una co-
rrelación alta y positiva (0.962) con el número 
de montas que realiza el semental por coneja, 
en cada intento por lograr la gestación. Se des-
tacaron 5 fincas con los mayores índices para 
este CP (10, 11, 27, 39 y 48); y 3 con los ma-
yores valores negativos (5, 17 y 34) (Figura 6). 
Este factor se relaciona con la estrategia de cu-
brición de las hembras que utilizan los cunicul-
tores e indica la variabilidad que existe entre 
las  UP  estudiadas.

Los resultados obtenidos en la Figura 6 pue-
den explicarse a partir de las diferencias en el 
manejo para lograr las gestaciones, ya que no 
existe una uniformidad en la estrategia de mon-
ta que se utiliza en las UP, lo que infiere que es 
una de las causas que afectan la reproducción 
cunícola en esta región. Al respecto, García y 
col. (2018) plantearon que el número de mon-
tas es un indicador que expresa alta variabili-
dad y puede utilizarse para evaluar el compor-
tamiento reproductivo de diferentes razas de es-
ta especie. Los resultados del presente estudio 
se relacionan con los de Carrasco y col. (2017),
quienes encontraron alta heterogeneidad en fin-

cas ganaderas, con el objetivo de establecer ba-
ses  para  el  trabajo  de  extensión  rural. 

La edad promedio (años) de los cunicultores
fue de 47.5; contaban con 3.9 ha de área para
la finca y 0.82 ha de área para establecer plan-
tas forrajeras (Tabla 1). En estas UP, el área fo-
rrajera cumplía la función de suministrar ali-
mento voluminoso para las diferentes espe-
cies animales que puedan existir, como los bo-
vinos, ovinos y caprinos. Los rebaños presen-
taron 72.2 conejos en promedio, 22.7 repro-
ductoras y se caracterizaron por aplicar un 
destete medio a los 37.4 d, sacrificio al alcan-
zar los 2.2 kg de peso vivo, cubrición después
del parto a los 29.8 d y 6.1 crías destetadas. Las
conejas presentaron una edad promedio a la cu-
brición de 5.2 meses, pero se puede extender 
hasta los 8 meses, en dependencia del peso del
animal y de las condiciones alimentarias de la
finca. 
 
Los promedios de las crías nacidas y destetadas
(7.2 y 6.1, respectivamente) se consideran infe-
riores a los resultados reportados en otros tra-
bajos, en granjas que aplican algún tipo de in-
tensidad de la producción (González-Redondo y 
col., 2015), con la obtención de entre 9 y 10 crí-
as por parto. No obstante, son comparables a 
los resultados de López y col. (2011), con 7 crías
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Figura 6. Índice factorial del componente principal 6 (número de montas para gestar las conejas).
Figure 6. Factor index of the principal component 6 (number of mounts to gestate the breeders).
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ASnacidas y 6.4 destetadas en un sistema de cri-
anza con animales cruzados, uso de forraje de
Morera (Morus alba), Glycine (Neonotonia wigh-
tii), caña molida (Saccharum officinarum) y su-
plemento  con  un  concentrado  criollo. 

La caracterización de las UP mostró la hete-
rogeneidad de estos sistemas de producción. 
Lo anterior indica la necesidad de realizar una 
clasificación a estas granjas para determinar
similitudes y diferencias de acuerdo a su com-
portamiento, que permita la gestión de accio-
nes destinadas al incremento de la eficiencia
en la producción cunícola del municipio Ciego
de  Ávila.

El presente trabajo permitió inferir que el aná-
lisis de los factores empleados para la carac-
terización de las UP podría contribuir a esta-
blecer una evaluación más integrada del com-
portamiento y eficiencia de la cría de conejos 
en la zona estudiada. En última instancia, es-
te tipo de análisis que utiliza datos físicos co-
mo la tenencia de tierras, del comportamiento 
productivo y reproductivo, así como de aspec-
tos sociales, se puede utilizar para mejorar las 
prácticas de gestión (como la provisión de ali-
mentos forrajeros, la utilización de recursos lo-
cales en la nutrición animal y la capacitación 
de las personas que crían los animales) que son 
especialmente importantes en los intentos de 
promover una producción cunícola sostenible 
en ambientes tropicales caracterizados por efec-
tos negativos del clima como altas temperatu-
ras y humedades relativas (García y col., 2019).

Los resultados que se muestran en este estu-
dio indican la necesidad de elaborar estrategias

de capacitación hacia los cunicultores en el mu-
nicipio, para que adquieran conocimientos re-
lacionados con los diferentes aspectos de la 
crianza y organización de la reproducción de 
esta especie. Así mismo, de acuerdo a la in-
vestigación realizada se requiere desarrollar 
una cultura de trabajo en los productores ha-
cia el establecimiento de áreas forrajeras, co-
mo opción para complementar la alimentación 
de la especie estudiada, contribuir a la auto-
suficiencia alimentaria en las fincas y a la ob-
tención  de  mejores  resultados.

CONCLUSIONES
En las condiciones del territorio estudiado, la 
eficiencia estuvo determinada por seis compo-
nentes principales (CP), que explicaron el 77.6 %
de la varianza. Estos se relacionaron con el ta-
maño del rebaño y áreas de forraje, comporta-
miento reproductivo, edad del productor y ma-
nejo reproductivo, mortalidad, edad al destete y 
sacrificio y número de montas para gestar las 
conejas, los que son necesarios tener en cuen-
ta para implementar la gestión de tecnologías 
sostenibles. Desde el punto de vista práctico, la 
caracterización multivariada en las unidades de 
producción en esta región, a partir del análisis 
de factores, usando CP, con la obtención de las 
puntuaciones factoriales de las fincas en cada 
CP, muestra que se puede sintetizar efectiva-
mente grandes conjuntos de datos para carac-
terizar la heterogeneidad en las granjas estu-
diadas, que sirve de base para clasificarlas de 
acuerdo a sus diferencias y semejanzas, y así 
determinar patrones de sistemas característi-
cos del territorio y proponer planes de mejora
productiva.
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