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La alimentación de los cone-

jos no sólo requiere la incorpora-

ción de proteinas, carbohidratos,

minerales, oligoelementos y vita-

minas, sino que para mayor efi-

ciencia de la alimentación se vie-

nen incorporanclo diversas sus-

tancias que tienen por objetivo

mejorar, aumentar o estimular las

producciones. El papel de los adi-

tivos, se ha querido interpretar

como una ayuda parafisiológica a

los animales, sometidos a una no-

table presión ambiental y a la ad-

ministración forzada de alimen-

tos.

Los aditivos, no sólo cumplen

fimciones zootécnicas, sino que

a veces se utilizan para mejorar

las características y las condicio-

nes de fabricación -función eco-

nómica-. La mayoría de piensos

reciben cantidades más o menos

considerihles de aditivos, produe-

tos yue cumplen una fimcicín des-

tacad^i, y que a veces permiten

marcar diferencias verdadera-

mente importantes y personalizar

los piensos comerciales.

Los componentes mayorita-

rios de los piensos son fundamen-

talmente parecidos -contando

con yue se cumplan las exigen-

cias de los controles de calidad-

los macroin^;redientes (alfalfa,

cchada, tercerillas, orujo, turtós^

etc.) constituyen partes ma^^ori-

tarias de las fórmulas (diríamos

que el 95 %^) por lo que a cuenta

de ellos no cabrían diferencias

entre distintos piensos, en basa-

dos en unas exil;encias de

proteina, fibra, carbohidratos y

energía.

Los microingredientes y mine-

rales, cierran la incorporación de

materias primas estandarizadas y

junto al uso de correctores vita-

mínico-minerales de calidad, que

suelen aportar el complemento

adecuado a la especie y produc-

ciones en cuanto a vitaminas y

oligoelentos. Redondean las fór-

mulas deteminadas grasas para

aporte energético y ciertas canti-

dades de aminoácidos sintéticos,

para balancear los requerimien-

tos.

Los fabricantes de piensos,

juegan con estos elementos para

obtener productos de calidad

contrastada en base a primeras

materias adecuadas... pero el si

queremos que el conejo produz-

ca, el pienso exige algo más... y

esto es lo que pueden ofrecer los

aditivos, que personalizan y ensal-

zan las formulaciones -creando

ciertas diferencias- a tenor de los

resultados. Ls aditivos por las fim-

eiones particiilares que condicio-

nan su incorporación, pueden

crear verdaderas diferencias en-

t rc hicnsos compuestos.

Es evidente que los piensos

compuestos comerciales conso-

lidan su mercado, en base a dos

variables:

- Rendimientos (el cunicul-

tor puede pagar más por Kg de

pienso sí este pienso «rinde» o sea

es capaz de transformar mejor);

esta es una de las razones por las

que muchos cunicultores hacen

de ver. en cuando «pruebas» , pues

saben que hay piensos econcími-

cos que a la hora de hacer balan-

ce no lo son tanto, y sobre tocío...

- Ausencia de problemas di-

gestivos (el cunicultor sabe yue

a veces tiene problemas digesti-

vos -o sea mortalidad- con un

cierto tipo de alimento, y no con

otro); esta suele ser la causa más

frecuente de los cambios. Si una

fábrica de piensos es capaz de ela-

borar un producto con el que los

conejos manifiesten escasos tras-

tornos digestivos (y los hay) sus

ventas tienden a subir, pues se

mantiene la fidelidad sus clientes

y no tarda en captar nuevos cuni-

cultores, pues entre cunicultores

la información oral, para bien o

para mal, corre como un reguero

de pólvora.

Con esto no queremos decir

que los piensos tengan culpa de

--

®
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los problemas digestivos de cier-

tas granjas, es más nos atrevemos

a negarlo rotwldamente. Las cau-

sas son mucho más complejas, ya

que suponiedo que todos los fa-

bricantes utilizasen materias pri-

mas de orígenes parecidos, no es

posible que se produzcan las

grandes diferencias en resultados

que se vienen observando. No

obstante cada fábrica de pienso,

como ocurre todos los ámbitos de

la vida, tiene sus dientes incon-

dicionales y sus detractores.

Hay cunicultores que se sien-

ten más «seguros» y protegidos

utilizando piensos de grandes fir-

mas multinacionales, aunque pa-

guen un poco más por cllo; otros

se sienten mejor con piensos ela-

borados por fabicantes especiali-

zados, otros prefieren la familiari-

dad, proximidad y mejor precio de

su Cooperativa, y algunos pretie-

ren claramente el pienso de fábri-

cas más pequeñas o casi familia-

res porque entienden que hay más

esmero y artesanía de sus produc-

ciones y además aplican precios

ajustados por no tener «gastos su-

pertluos». Conozco de todos ellos

casos favorables y desfavoribles,

por lo que evidentemente las «cul-

pas» están en otro sitio.

Cada imo explica la histioria

como le vá... pero los más prag-

máticos, más que considerar las

fidelidades, descienden a los nú-

meros, llegando a la conclusión

de que el mejor pienso es el que

es capaz de generar más benefi-

cios por la inversión realizada: o

sea la mavor diferencia entre in-

gresos y gastos a favor del cuni-

cultor, y todo lo demás son

elucuhracicmcs.

A1 entrar en el campo de los

aditivos, señalaremos que cuan-

do iniciamos este epígrafe de in-

gredientes complementarios

para los piensos compuestos,

nos referimos por supuesto a

productos cuya incorporación

es totalmente legal, y como ta-

les admitidos en la «lista positi-

va» de aditivos para Alimenta-

ción Animal.

Más que hacer una clasifica-

ción de tipo formal hemos rea-

lizado la agrupación de estas

sustancias por su utilidad. EI

problema que tienen los anima-

les sometidos a condiciones in-

tensivas, es que las respuestas

ante los aditivos no siempre son

lineales, ni exactas, ni reprodu-

cibles en todos los casos. Ello

puede estar en funcicín eie la

formulación del pienso y de

otras variables en relación con

la granja receptora, manejo,

hábitat y rendimientos de los

animales.

Por ejemplo: si para un pieu-

so que tenga alto nivel protei-

co, promovemos un exceso de

consumo propiciado por un hi-

potético saborizante, este au-

mento de la ingesta puede ser

contraproctucente (diarreas); y

viceversa, si ponemos el mejor

apetente del mundo en un pien-

so para ser consumido en una

zona muy calurosa, lo más pro-

bahle es que sus efectos sean

nulos.

Nos hemos atrevido a ofre-

cer esta clasificación, que qui-

zás sea incompleta:

®

. , •

• Para que coman más...

^

^

Hay estudios que intrntan

descubrir que determinado aro-

ma de hierbas (anís, tomillo,

pratenses, etc.) aumrntan cl vo-

lumen cie in};estibn. Los estudios

serios , con resultados positi^•os

del comportamiento animal, eon

referencia a los sahorizantes se

producen en animalcs lactantes

respecto al gusto «dulce^ (ecíulco-

rantes).

Los aromatizantes-apetentes

se ensavan en base a estudios de

elección cxpontánea (se pcmc•n

dos picnsos idénticos con cios

aromatizaciones distintas a un

lote de animales, v se observa cual

es su preferencia); estos estudios,

señalan por lo ^eneral hay^ una

prcferencia inicial por uno de los

saborizantes-aromatizantcs ofrc-

cidos, pero al cabo de unos días

las diferencias respecto al control

prácticamentc desaparecen.

Si un pienso es elahorado con

materias de calictad, no suele ha-

ber prohlemas de consumo, por

lo yue los aromas tienen en este

caso más bién un °pahel de mar-

keting^^

• Para que digieran mejor...

Los enzimas ex<ígenos son in-

teresantes en determinados mo-

no};ástricos (pollos y cerdos),

pues ofrecen la posibiliciad de

aprovechar materias primas con
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principios inmediatos para los

yue los animales carecen de

enzimas adecuados (por ejemplo,

glucanasas, para digerir los

gluc^mos).

En conejos se han realizado

algunas experiencias sobre el par-

ticular, con resultados irregulares.

Los ensayos más lógicos son los

que se refieren a la adición de

amilasa en piensos post destete,

pues es bien sabido que los gaza-

pos producen escasas cantidades

de dicho enzima antes de los 45

días. No obstante la intervención

de la microflora colo-cecal y la

cecotrofia desvirtúan muchas de

las experiencias realizadas en este

;imhit^^.

• Para que crezcan más y

conviertan mejor...

Los antihicíticos promotores

de crecimiento se utilizaron am-

pliamente y están muy estudia-

dos, si bien su uso se ha cuestio-

nado recientemente. Entre los

antibióticos utilizados para este

objetivo seí`ialamos la Flavomici-

na. La Bacitracina se utilizó para

este objetivo, pero hoy día su uso

requiere receta veterinaria.

EI papel de los antibióticos

como promotores del crecimien-

to no está totalmente esclarecido,

si bien parece ser, su papel se fun-

damenta en la regulación de la

flora digestiva y en el control de

las bacterias patógenas, ejercien-

do su fimción a través de una "po-

sible" mejora sanitaria.

Se ha cuestionado el uso de

estas sustancias en los conejos e

incluso su papel "promotor° de

las producciones, al margen de las

funciones sa^litarias.

• Mejorantes de la flora...

• ^ : ^ ^

^

^ ^ ^

Probióticos Son productos

naturales, elaborados a base de

microorganismos vivos capaces

de soportar l^i granulacion

(termoestables) y capaces de re-

vivir en el interior del intestino.

Hay diversas cepas autorizadas

por la U.E.. Se trata de floras inte-

resantes pero no residentes o pro-

pias del conejo. La propia flora

sana y equilibrada de los conejos

es la mejor garantía para que sean

controladas las cepas patógenas.

Por lo que se ha visto, la implan-

_ ^_ ^^ , ^_

• Productos naturales, que pue-
den ayudar la flora natural,
cuando se halla en condiciones
precarias.
• Puede inhibir -hasta cierto
punto el desarrollo de bacterias
que prefieren medios de pH
neutro.

tación de floras acidógenas es

una forma «natural» de poten-

ciar la microflora. Hay estudios

que demuestran que este tipo

de productos son capaces de

antagonizar a la flora patógena,

cuando esta se halla aumenta-

da, si bien cuando la flora se

halla normalizada, su papel pasa

a ser secundario, cuando no

nulo. En la tabla adjunta agru-

pamos las ventajas e inconve-

nientes de los probióticos.

^ ^ • ^ _ ^ ^

^

Existen de forma natural en

los vegetales una serie de

compuestros formados por ca-

denas de poliazúcares, a base de

lactosa, manosa y otros, unidos

mediante una serie de enlaces

químicos que los hacen estables

^ ^^

• No es posible implantar de
forma permanente un germen

de origen extraño a la flora di-
gestiva del conejo.
• EI efecto de la flora implanta-
da sólo se mantiene a base de
una administración contínuada.
• Sólo tienen efectos positivos
en animales con floras muy es-
casas, y en condiciones espe-
ciales.
• Por lo general generan áci-
do láctico, no fisiológico en el
intestino del conejo.
• Su actividad en el conejo se
basa en crear condiciones
bacteriostáticas (nunca los
probióticos actúan como bac-
tericidas)
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Programas Integrales de Higiene y Sanidad

Bayer le ofrece una So^ucióN INTECRa^

para los problemas de la Cun icultu ra

;Consŭ ltenos!
Control de roedores

Control de insectos

! ^
, ŷ

^^^^
^

Desinfección
de naves (superficies y ambiente),

instalaciones de bebida, incubadoras,
instrumental, equipos, pediluvios, etc.

Control de insectos

como el escarabajo del estiércol'
(Alphitobius diaperinus) y la mosca.

`Destructor del material aislante de las naves y
transmisor de enfermedades como Newcastle,

Marek, Gumboro, Salmonelosis,...

Especialistas profesionales atenderán su caso.

Desinfección

Control de roedores
como ratas y ratones.

Bayer
Química Farmacéutica Bayer, S.A.
División TG - Sanidad Ambiental



ante los fermentos pancreáticos

e intestinales. Este tipo de car-

bohidratos no son

metabilizacios por los órganos

y enzimas naturales, por lo yue

atraviesan el aparato digesti^^o

de forma incambiada.

^U llegar al intestino gnteso,

donde radica la flora digestiva,

estos los fructo-oligosacáridos

son metahc^lizad^^s pc^r lus mi-

croorganismos, constitu} rndo

etuonces un perfecto alimento

para la flora intestinal. Este tipo

de^^ompuestos naturales cons-

tituyen un reeurso natural }^ efi-

caz para reforzar y aC,tivar la flo-

ra saprofita digcstiva y una for-

ma natural de anta^onizar Lt t'lo,^

ra patógena a traves clc la pro^-^

ducción de metabolitos ácidos k

En la tabla acijunta agrupamos

las ventajas e inconvenientes de

los fructo-oligosacáridos.

• Productos naturales, que pueden

ayudar la flora natural ofreciéndola un

singular alimento, muy interesante

cuando dicha flora se halla en condi-

ciones precarias.

• Son capaces de reafirmar y activar

la flora pudiendo impedir eficazmen-

te el desarrollo de determinadas bac-

terias patógenas.

• Resultan de elección para estados

de depresión transitoria o permanen-

te de la flora cecal e intestinal (por

causas diversas)

• Para disminmuir las enfer-

medades

Glosamos cn este punto los

antibióticos utilizados en pienso

directamente como prc^•enti^-os

de las enteropatías. En este pun-

to tenemos que scnatar que los

antibióticos autoriz,idos, aunque

sea provisionalmcnte, presentan

periodos de supresión conocidos

pues los autorizaclos en otras es-

pecies present.u^ -a falta de estu-

dios realizados s<^hre c^ejos- un

periodo cie 2t3 días. ^,^^^

" Este tipo efe productos se uti-

lizan en fórmulas especiales para

periodos inmediatos antes v des-

pués del destete. Para algunos es

la solución más eficaz y menos

• No tienen una función clara cuan-

do la flora está estabilizada y a un

nivel normal.

• EI efecto nutritivo de los FOS sólo

está justificdo en condiciones preca-

rias de la flora. Un uso contínuo care-

ce de justificación.

• Sólo tiene efectos positivos en ani-

males con floras muy escasas, y en

condiciones especiales.

• Para que sean efectivos se requie-

ren dosis adecuadas, a veces supe-

riores a las recomendadas por los

fabricantes.

• Su única función es ^^alimentar^^ la

flora en situaciones críticas.
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mala de las posibles, pero la cria

de conejos bajo uso continuado

de antibióticos tiene serios ries-

gos para la continuidad de las

explotaciones, pues obligan a

rcplantcar constantemente la si-

tuación sanit.u-ia y revisar cons-

tantemente los tratamientos. No

hay niu^;ún tratamiento antibióti-

co quc resuelva la situación sani-

taria -sólo la detienen temporal-

mente- ya que cuando se dejan de

administrar reaparecen los pro-

blema^^. incluso con mayor grave-

dad yue antes de iniciarse el tra-

iílnlll'llt0.

Desde hace años se señaló

que la administración de

acidulantes en el agua de bebida

aliviaba los cuadros diarreicos,

por lo que este tipo de sustancias

se han ensayado como posibles

principios activos para f tvorecer

la sanidad digestiva.

El papel de los ácidos, hay que

entenderlo como una a}^.tda a la

conservación de las reservas áci-

das del cuerpo, lo cual es positi-

vo en los animales de régimen

herbívoro. Los piensos de cone-

jos con alto contenido en mine-

rales a causa de la alta incorpora-

ción de alfalfa, presentan de por

sí una elevada capacidad tampón,

lo que obliga al estómago a reali-

zar un gran esfiierzo digestivo e

hipersegregar ácido clorhídrico.

Si no se produce suficiente ácido

clorhídrico, por reducción de las

reservas ácidas del cuerpo, se pro-

duce hipodoridia y como conse-

cuencia directa de ella una mala

o incompleta digestión de las



proteinas, lo cual es punto de

partida para yue Ile^;ue un exce-

so de residuos amoniacales al cie-

go, como primer paso para su

alcalinización -favoreciendo ello

el desarrollo consiguiente de los

gérmenes patcígenos-.

Llna acidificación suave del

estcímago, ayuda y mejora la di-

gestibn de las proteinas, razón por

la cual se puede concebir así

como un método aficaz para

antagonizar de forma indirecta el

desarrollo de determinadas bac-

terias.

l,a eficacia de los acidificantes

por accicín directa sobre el me-

dio digestivo posterior (ciego-co-

lon) se pone seriamente en duda,

no sólo por la imposibilidad de

que así ocurra, sino porque cam-

biar a ultranza la reacción del

medio intestinal, venciendo los

mecanismos reguladores o tam-

pones naturales, habría que con-

siderarlo no sólo como algo im-

posible, sino como no deseable,

ni conveniente, pues causa reac-

ciones adversas.

Se ha señalado que este tipo

de sustancias pueden favorecer

determinados procesos digesti-

vos y al mismo tiempo que actuar

como antimicrobianos. Por lo ge-

nera, se trata de productos poco

estucliados, }^ que al parecer re-

yuieren el apo^-o de otras sustan-

cias para mostrar su verdadero

nivel de actividad.

Se trata de un grupo de sus-

tancias de origen natural mu^^

heterogéneas pero con induda-

bles posibilidades, caso de desa-

• Son las únicas sustancias
capaces de actuar en proce-
sos agudos.
• Si se administran frente a
un gérmen sensible, pueden
resolver de forma eficaz los
problemas de mortalidad.
• Efecto relativamente rápido

• Una acidulación suave pue-
de mejorar la digestión
gástrica, considerando que
los piensos para conejos tie-
nen alta capacidad tampón.
• Pueden contribuir al mante-
nimiento de las reservas áci-
das del organismo.
• Por ello, son capaces de
inactivar vía indirecta la flora
patógena colibacilar.

rrollarse adecuadamente. La pro-

blemática digetiva de los conejos

es elemasiado compleja, por lo

yue los resultados obteniclos con

este tipo de productos son, por

ahora, irregulares.

• Efecto inconstante en relación al grado varia-
ble de resistencia de los gérmenes.
• Su uso contínuo altera profundamente la flo-
ra digestiva, causando retrasos de crecimien-
to y desigualdad de crecimiento.
• Cuando cesa la medicación, muchas veces
se recrudecen las enfermedades, actuando
como meros paliativos.
• Necesidad de cambiar tratamientos; muchas
veces, incluso medicando, aparecen trastornos
digestivos.
• Dada la complejidad de las infecciones, a
veces es preciso combinar varios antibióticos,
según el tipo de gérmen y complicaciones.
• EI uso de antibióticos encarece los costos
de producción y enmascara e impide la resolu-
ción de los problemas.
• Necesidad de respetar los plazos de supre-
sión de los productos introducidos como ^^tra-
tamiento de mantenimiento^^.
• Determinación de las dosis más convenien-
tes para cada caso, a veces incluso cerca de
niveles nocivos.

• No tienen influencia contra los clostridium
(anaerobios).
• No es cierto que reduzcan el pH del ciego.
Si así ocurriera sería nefasto para el equili-
brio digestivo
• Determinados ácidos que se usan en cu-
nicultura que no son fisiológicos para el co-
nejo (los acidos láctico, fórmico, cítrico...
pueden ser nocivos).
• Dosis elevadas pueden causar rechaces.

tii la generacicín cie altas do-

sis ^te amoniaco es uno ^ie los

herhos yuc c^>nclicionan al alza

^
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el pH cecal -presumiblemente

por llegar al ciego un exceso de

proteinas no digeridas- los cap-

tadores dc amoniaco como el

extract^^ ^ie yuca puede favore-

cer indirectamrnte la acidula-

ci "^^. del pH cecal, contribuyen-

inhibir cl ^lesarrollo de los

^ enes r^^liformes.

as experiencias prácticas

e tuadas con este aditivo na-
^+

tural han st

muchas ocasiones con su incó

poración no se han apreciado

beneficios de ningíul tipo

Si la mayor parte de afec-

ciones bacterianas digestivas

se trata de toxi-infecciones, y

no olvidamos el papel que

pueden determinar determi-

nadas toxinas fímgicas en la

patología digestiva, llegare-

mos a la conclusión de que los

filosilicatos modificados ricos

en aluminio, pueden actuar

como captadores de toxinas,

mejorando la capacidad sani-

taria digestiva. Este tipo de

sustancias si bien no son de-

terminantes en el conjunto de

atología digestiva, pueden

coa^uvar, especialmente en

los tratamientos antibióticos.

Soñ poduct;6s destinados a

mejorar las caracteístivas téc-

nicas del granulado (aumentar

la cohesión y la durabilidad).

La estabilidad dela micro-

flora digestiva de los conejos

es muy delicada, por lo que se

exige el uso de aditivos

polivalentes y perfectamente

adecuados al conejo.

Recientemente se ha intro-

ducido en el mercado un pro-

ducto no antibiótico que cu-

bre un amplísimo campo de

funciones y que ha demostra-

do contribuye a estabilizar la

flora digestiva de las madres

la flora digestiva, haciendoal

extensiva a los gazapos.

La flora digestiva del cone-

jo tiene una serie de propie-

dades que la hacen muy vul-

nerable. Por una parte tiene

una flora fisiológicamente

bastante escasa, y por otra el

recuento de colibacilos y

clostridium deben ser prácti-

camente nulos. Esta situación,

en un animal sometido a un

regimen alimenticio intensivo

es muy difícil de mantener. ^

Para más información

sobre este tema dirigirse

a

F. Lleonart, veterina-

rio especialista en cuni-

cultura.

Tel. 606.444.656

Dirección del autor:

Camí de la Creueta, 2

08349 CABRERA DE MAR
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