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Jornada Técnica de
Cunicultura Roche sobre
enteropat ías del conejo
F. Lleonart Roca

El pasado día 19 de mayo tuvo lugar en

la Sala de Actos del Parque Empresarial de

San Fernando de Henares, una Jornada

Técnica de Cunicultura, que reunió a más

de 80 técnicos del sector y que se desarro-

Iló bajo un interesante temario, en el que

intervinieron destacados especialistas en la

materia.

La apertura corrió a cargo de D. Rafael

Gómez, Director General de Roche Vita-

minas, S.A., interviniendo en la presenta-

ción el Sr. Eduardo Berges, quien además

de dar la bienvenida a los ponentes y asis-

tentes, señaló que la patología es y ha sido

siempre el punto débil de las explotaciones

animales, y prácticamente ninguna especie

se ha visto libre de nuevas formas patológi-

cas, o del recrudecimiento de problemas tra-

dicionales. Citaríamos la Peste Porcina Clá-

sica en el cerdo, la mixomatosis, la VHD y

las enterocolitis en el conejo o la E.E.B del

vacuno.

Una de las características de los proble-

mas patológicos es su internacionalización,

dado que los problemas abarcan zonas de

expansión cada vez mayores.

El aspecto novedoso de esta enferme-

dad se sospechó en el año 1997, entre los

meses de marzo y abril, en que comenzó a

afectar seriamiente al País del Loire, con

granjas en las que el nivel de afectación al-

canzó el 60 % e incluso el 80 %; la antibio-

terapia fue ineficaz y se constató la existen-

cia en otras partes de Europa.
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Presentación de !os ponentes de la Jornada sobre Enteropatías del Conejo organizada por Roche,

celebrada el pasado 19 de mayo en la sala de Actos de1 Parque Empresarial San Fernando (Madrrd).

La enteropatía del conejo es un fenó-

meno alimenticio digestivo, que se desen-

cadena en base a fenómenos de ralentiza-

ción del intestino (por stress) pero que tie-

ne un indudable componente microbiano,

señalándose la presencia de un virus, más

otros factores complicantes como

Escherichia coli, Clostridium y Eimerias.

La enteropatía del conejo cabe enten-

derla como una enfermedad que ha afecta-

do básicamente al cebo, caracterizada por

la aparición de moco en las asas intestina-

les y gases en los órganos digestivos.

La presencia de dos destacados especia-

listas sirvió para centrar un animado deba-

te sobre la etiopatogenia de esta enferme-

dad.

PRESENTACIÓN DE LA
ENFERMEDAD

El Dr. Pierre Coudert (INRA de Tours)

hizo una breve presentación de la

enterocolitis, definiéndola como un proce-

so de una simplicidad sintomática y que se

puede reproducir con facilidad con admi-

nistración de contenido cecal de conejos

enfermos a animales sanos.

Se caracteriza, por lo que a síntomas se

refiere, por causar balonamiento, escasas

diarreas, contenido intestinal irregular (hin-

chazón, contenido líquido, gases no cons-

tantes). A nivel de lesiones no produce

inflamaciones de la mucosa, ni subfusiones

hemorrágicas, ni inflamaciones intestinales
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Asistieron a la reurrrón numerusos técnrcns del sector, especialme^tte del ca»tpo de la nutriciórr unimal.

ni de otros órganos (hígado, riñcín, hazo...).

A lo sumo, el intestino afectado presenta

una ligera depresión (aplanamiento) de las

placas de Peyer.

Lo yue más preocupa es la enterocolitis

y los síntomas que conlleva, que a la larga

repercute en muchas hajas.

EPIZOOTIOLOGÍA DE LA
ENTEROCOLITIS

La enterocolitis es una enfennedad cu-

yas primeras conjeturas sohre la causa radi-

caron en ^^algo contenido en los alimentos».

Su aparición entre junio y julio de 1997 es

un hecho destacado, si hien podríamos ci-

tar como antecedentes naturales de esta

enfermedad la aparicieín de la paresia cecal

(1985) y otras formas patolGgicas que re-

cuerdan la antigua «enteritis mucoide» des-

crita por muchos autores.

Las granjas afectadas han sufrido un

proceso expansivo, típico de una enferme-

dad infecciosa, con mortalidades a veces

muy elevadas en algunos cehaderos.

Algún elemento contaminante puede

afectar la propabación. Las primeras hip6-

tesis de contagio se centraron en varios

puntos, lo que permitió Ilegar a la conclu-

sicín de que se trata de una enfermedad

transmisihle.

A- Posibilidad de alimentos contami-

nados:

Piensos procedentes de granjas en las

quc había enfermedad, pueden influir, si

bien se ha señal:uio que esta capacidad de

transmisicín disminuye al cabo de unas se-

manas. Esta <^pérdida de virulencia^^ es muy

instructiva y por ella misma elimina nume-

rosas hipGtesis sohre los componenres del

pienso, y hace pensar en la existencia de un

agente patcígeno (virus o bacteria) cuya re-

sistencia al medio exterior sería muv limi-

tado.

EI efecto del pienso sería en todo caso

un vector pasivo, ,y el conocer el «tiempo

de espera^• sería muy útil.

B- A partir de locales contaminados:

Gazapos perfectamente sanos pucstos

en un local o en jaulas en las que hubo la

enterocolitis (lavados pero no desinfecta-

dos) contraen la enfermedad en una sema-

na, cuando el cambio de pienso no causa

esta «transmisión». La causa sólo puede ser

la jaula o el behedero.

C) A partir del contenido de pared de

intestino:

Se han realizado numerosos ensayos; se

puede decir, por una parte, que la enfer-

medad se reproduce sistemáticamente, pero

sin embar^o el porcentaje de conejos afec-

tados es incunstante y pocu cuherettte. EI

hecho lo explican nwnerusas hipcítrsis:

- La vía dc inoculaciún oral no cs la

mejor (hay yue vcrificar la vía respiraturia).

- EI incículo conticnc rscaso virus: por-

que se Itizo la tunta cn un ntunuttto inade-

cuado (demasido pronto o dcmasiado r:í-

pido), o no sc esco^;icí adccuadantrntc cl

órgano (intestino, pulnuín).

D) A partir dr triturados de pulnuín:

Rccientcs rstudios han pcrmitido cun-

tagiar la enferntcdad a partir dc pulmún, lo

cual resulta infinir.tntente m:ís sencillo yue

dcl contenido intcstinal, por lo yuc las in-

vestigacioncs sc oricntan hacia cstc campu.

No ohstante, cl porcentaje de afectados por

esta vía cs ntcnor y m:ís irrcgular yuc mc-

diantc las mucstras digcstivas.

^HAY RELACIÓN ENTRE
PIENSO Y ENTEROPATÍA?

EI Dr. François Lchas scñalcí las supusi-

ciones iniciales sohre la relacicín pienso/

entcropatía, si hicn las cncucstas rntrc lus

criadures dcscartan ahsolutamcntc rsto po-

sihilidad. No hay causas rcl:uionad;ts con

el pienso, ni con los currectores, ni crrores

de formulaciún.

Se han realir.ado estudius con matcrias

primas (alf:tlf:t, tri^;u y otras) a las yue sc

^^atrihuvcí•^ la causa. Sc formularun piensos

sin alfalfa (con pulpa dc remol:tcha) por si

podía influir la calidad dc csta Ic^;uminosa:

se descartcí la hipcítesis alfalfa.

l.as hipcítcsis de la prescncia dc alumi-

nio y otros elementos traza fuc analizada

cn ensayos cxperintentales con picttsos yue

contenían dirho elemento h;tsta ?70 ppm y

diú ncp,ativo.

No es posihle, por otra parte, yuc las cau-

sas rclacionadas con una matcria printa sc

de en todos los países y al mismo ticntpu.

Una macrocncucsta realizada rn Fran-

cia sohre 56 fáhricas con una pruduccicín

dc q72.9R0 ^I m(el 71 ^%t dc Ia produccicítt

nacional) } 4.O09 í;ranjas pennitcn ofrecer

datos muy fiahlcti. r11 cruzar lus datos cntrc
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Presentnc iúrr cie los aspectvs epizootiolbgicos y encuestas sobre granjas y(abricantes de piensos, por

el 1)r. F. Lebas.

granjas afectadas-pienso consumido-correc-

tor utilizado, podemos apreciar que no hay

relación alguna entre ellos. DESCARTA-

MOS POR I-O TANTO QUE EL PROBLE-

MA SEA DE ÍNDOLE ALIMENTICIO.

La incidencia de la enfermedad, más que

a los piensos, parece estar relacionada con

la zona geográfica de distribución, debido

esencialmente a algo no bien estudiado ni

conocido.

NUEVAS HIPÓTESIS SOBRE
LA ENFERMEDAD

Los hechos básicos que conducen a

enteropatías no son fáciles de identificar,

reseñaremos algunos de ellos que se bara-

jaron como hipótesis de trabajo:

EQUILIBRIO NEUROVEGETATIVO:

- Ralentización del tramo digestivo,

- Enterocolitis a causa de un agente in-

feccioso en los animales (generalmente

como complicante) pues responde a una

antibioterapia intensa.

- Producción de una mortalidad muy

elevada.

Los ensayos sobre <^contaminación del

pienso» pueden refutarse, pues, en granjas

afectadas, dando a comer el mismo pienso

pero esterilizado por radiacicín no cambió

en absoluto la situación, ni tampoco se apre-

ció por ello una velocidad de tránsito di-

gestivo distinta.

POSIBLE.S PESTICIDAS

Hay determinadas sustancias que pue-

den afectar a los animales vía alimentos. Nos

referimos a los ftmgicidas, insecticidas,

acaricidas o nematocidas. En cualquier caso

se referiría a una molécula de reciente in-

troducción.

Se ha estudiado con interés e)

imidaclopride, usándolo a dosis entre 0.05

ppm y 20 ppm, no produciéndose varia-

ciones en los rendimientos de los animales,

ni causando bajas o efectos dignos de con-

sideración.

ESTUDIOS EN GRANJAS CON PRO-

BLEMAS

Al apreciar problemática en determina-

das granjas, se han efectuado análisis de los

fenómenos que concurren en ellas. Una

granja-maternidad que vendía gazapos a tres

cebaderos, que a su vez consumían tres pien-

sos distintos, permitió constatar que los

gazapos situados «en destino» tenían simi-

lares problemas enteropáticos y similar

mortalidad que en origen... luego había

«algo» en la granja de reproducción yue

producía esta afección, que podía Ilegar

consecuentemente a los gazapos.

CAUSA CONTAGIOSA Y
BUSQUEDA DE LA ETIOLOGÍA

La intervención del Dr. Pierre Coudert,

fue más bien de índole patológico, y pro-

fundizó sobre aspectos inéditos de la enfer-

medad.

La ausencia de causas tóxicas o relacio-

nadas con la nutrición abren la hipótesis de

que nos hallemos ante un proceso infeccio-

so. La evolución de la enfermedad en Fran-

cia y otros países señalan la existencia de

un proceso expansivo claro desde la apari-

ción en el Centro-Oeste de Francia (región

del Loire) en enero de 1997, para expan-

dirse e intensificarse entre mayo y julio, sin

parar de aumentar hasta final de año en que

alcanzó el Sur y Este del país.

La microscopía electrónica directa, tan-

to sobre cultivos celulares como sobre cír-

ganos ha resultado negativa, lo cual no es

sorprendente, en tanto no sea posible re-

producir de forma constante la enfermedad

Aspectos patológicos.-

Por lo que se refiere a la patogenia se

ignora todo. No obstante, por los resulta-

dos de la antihioterapia y quimioterapia, se

señala que se trata de un agente que cursa a

través de complicaciones bacterianas.

La enfermedad, reproducida de forma

natural o experimental, señala diversos sín-

tomas muy evidentes:

- la lesión más constante es el hincha-

zón digestivo, contenido líquido o mucoso

del intestino.

- Aparece de forma no constante, pero

frecuente, una enorme cantidad de mucus

translúcido, especialmente en el colon.

- Paresia cecal o parcial, de forma in-

constante.

- No se aprecian fenómenos inflamato-

rios ni en el intestino ni en ningún otro ór-

gano.

Histopatología: hay lesiones intestina-

les y pulmonía intersticial, apoyando la teo-

ría de la causa vírica.

En base a las lesiones, preferimos de-

nominar a esta enfermedad como

«Enteropatía epizoótica del conejo», pues
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la denominación Enrerocolitis no es exac-

ta, al no existir inflamación.

Epizootiología.-

Los múltiples datos de que se dispone

permiten Ilegar a la conclusión de que se

trata de una afección transmisible, en la que

intervienen numcrosos factores, sin descar-

tar un componente vírico, para lo cual con-

sideramos los siguientes puntos:

A- Expansión epizoótica en muchos

países europeos, desde una zona central (ex-

pansión centrífuga).

B- Ausencia de homogeneidad en las

averiguaciones bacteriológicas, especial-

mente en el período de evolución de la en-

fermedad en Europa (julio-octubre 1997).

C- Ausencia de otros elementos, como

lesiones pulmonares asociadas con la enfer-

medad.

D- Capacidad de reproducir la enfer-

medad a partir de triturados de pulmón.

E- Ausencia de Gostridium spiroforme

en los inóculos que han servido para repro-

ducir la enfermedad.

F- Nivel mínimo de sulfito-reductores

en los animales muertos tras reproducir la

enfermedad experimentalmente.

G- Ineficacia de la antibioterapia clási-

ca o muy limitada.
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Experiencias de contagio por el local/

jaulas.-

Los resultados para demostrar el con-

tagio, se han realizado en cabinas experi-

mentales en las que se colocaron conejos

SPF (sin gérmenes patógenos específicos)

unos testigos, al lado de otros infectados

experimentalmente con contenido de cie-

go de animales afectados.

La administración oral de contenido de

ciego produce la enfermedad al cabo de 8-

] 0 días. A veces la enfermedad pasó a ani-

males testigo situados en jaulas adyacentes.

Finalizada la experiencia, una vez se lava

bien con agua la unidad (sin usar desinfec-

tantes yuímicos)... al introducir nuevamente

animales SPF con el mismo tipo de alimen-

to y sin producir infecciones experimenta-

les, se apreció que el 60 ^% de animales si-

tuados en las jaulas en las que previamente

hubo animales enfermos volvieron a enfer-

mar al cabo de una semana, lo cual ello sig-

nifica que:

- hay sin duda una causa patógena que

permanece,

- que no se elimina

de las jaulas, y

mediante el lavado

- la enfermedad se reproduce de nuevo

cuando no se desinfectan las jaulas.

Esta situación, repetida varias veces,

pone en evidencia una y otra vez la exis-

N

Q
m
W
^
Cr
a

tencia de una causa infecciosa efectiva, que

actúa como mínimo como factor

predisponente, no obstante:

- no se ha podido reproducir ningún vi-

rus en cultivos tisulares,

- no hay lesiones, de ahí que no sea co-

rrecto Ilamarla «enteritis mucoide» sino que

más bien lo correcto sería denominarla

como «enteropatía mucoide».

- los animales afectados (gazapos de 7-

8 semanas) causaban un 60 % de bajas, si

bien a veces sucumbían gazapos algo más

jcívenes.

A LA BÚSQUEDA
DEL VIRUS...

Se ha intentado reproducir la enferme-

dad e identificar el virus, con o sin presen-

cia de colibacilos u otras espeeies. La epi-

demia hoy día se extiende por Hungría,

Bélgica, Holanda, Chequia y España.

Posiblemente, la presencia del virus en

las madres desencadene ciertas formas re-

sistentes o genere cierta inmunidad, pues

la morbilidad-mortalidad ha bajado espon-

táneamente en muchas granjas.

Los aspectos inmunitarios se ignoran

totalmente < resultan resistentes los anima-

les que han padecido la enfermedad y so-

hrevivieron ?, t cuándo aparece esta pro-

Jaulas antiguas afectadasJaulas afectadas
(primera prueba)

Jaulas nuevas afectadas
(sin desinfectar)

Esquema de la

distribución de las

jaulas de conejos

en las cabinas

experimentales y

colocación de los

gazapos testigo e

infectados.
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tección ?^ cuánto tiempo dura ?, < hay

transmisión pasiva de la inmunidad ?^ los

gazapos nacen protegidos ?.

Lo más explicable es yue las madres sean

resistentes, y que la enfermedad la padez-

can los gazapos después del destete. Se ig-

nora en este momento cómo se produce la

inmunidad y si ésta realmente puede pasar-

se de las madres a los gazapos.

Por el momento, repetimos, no se ha

identificado ningún virus concreto ni a tra-

vés del contagio directo a cultivos celula-

res, ni por microscopía electrónica directa.

Recientemente se ha podido reprodu-

cir la enfermedad por inoculación de tritu-

rados de pulmón, si bien el porcentaje de

afectados es inferior a cuando se hace por

incículos de intestino.

ANOTACIONES PRÁCTICAS
EN CONDICIONES DE CAMPO

Junto a los datos de investigación, sa-

bemos que a nivel práctico esta enteropatía

es muy compleja, pues se han señalado

múltiples sintomatologías en numerosas

zonas, con una enorme diversificación.

Se han producido aislamientos de gér-

menes complicantes, como los colibacilos

0103, Pasteurellas y, con mucha frecuen-

cia, Clostridios.

Hay tres razones que explican en parte

este fenómeno:

1- La enteropatía se presenta, general-

mente, asociada a una ralentización del trán-

sito digestivo, o sea, detención total o par-

cial del tránsito intestinal, lo que favorece

la proliferación de los anaerobios.

2- La presión antibiótica anárquica,

masiva, prolongada y de larga duración,

favorece la aparición de anaerobios (cons-

tatamos en muchas de las afecciones el in-

cremento de Clostridios), los cuales de por

sí pueden generar una patología específica.

3- Es posible pensar ya que en las gran-

jas afectadas se produce una cierta inmuni-

dad... con el tiempo las pérdidas son menos

importantes, y las granjas con buen estado

sanitario tienen menores problemas. Los pro-

blemas en maternidad son poco frecuentes,

por lo que es posible pensar que la infección

afecta de forma muy particular a gazapos

desprotegidos inmunológicamente.

SOLUCIONES PARA
^^CONVIVIR^^ CON
LA ENFERMEDAD

Parecen claros, por el momento, varios

puntos importantes:

- Se trata efectivamente de una enferme-

dad contagiosa.

- Es un problema transmisihle.

- La mucosa digestiva y el pulmón son

materiales infectantes EI ponente convino

que, actualmente, las únicas soluciones rea-

les para convivir con la enfermedad son las

siguientes:

- Antibioterapia (contra agentes compli-

canres: tiamulina, bacitracina).

El 1)r. l'. Corcdc•rt c•xplic^

!os aspectns relucionados

con la epiclrnriulo,^^ícr,

patogenicr y Grísqucda

soGre c! al;crrtc vírico Jr !u

Enteropatía del correju.

h,7 Dr. C. Janssc•ns de

Roche-Bc^gicu presentcí wra

actualiz^tcicín subn• los

nrcevus de•sncbrrnricrrlos c•rr

el canrpo dc l,r

vitanrinotcrapi^r subrc c•1

sistenrcr »nnrnrit^rriu Jcl

cunejo.

- Estahilización del medio intcrno

(acidificantes, adsorhentes de toxinas

etc.)

- Mejora de las técnicas de higiene de

la granja y del agua de hehida.

- Control de afecciones secundarias

(coccidios, pasteurellas, clostridiuru, etc.)

que pueden enmascarar el prohlema.

INFLUENCIA DE LA VITAMI-
NA E SOBRE EL ESTADO

INMUNITARIO DEL CONEJO

El Dr. G. Janssens ( Rochc-E3égira)

presentó una actualizacicín sohre los nue-

vos descubrimientos en el campo de la

vitaminoteuipia sobre cl sistema

inmunitario, siendo el tocofcrol ( vitami-

na E) uno de los más interesantes.

El ponente realizcí un:t brillantc cx-

posicicín sobre los efectos de esta vita-

mina sobre el sistetna inmunitario dc los

conejos, que ampliaremos cn cl próximo
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