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La coloración rojiza de la vulva indica la aceptación del macho.

1. Introducción

En este trabajo pretendemos ha-
cer una breve recopilación de datos
técnicos y consideraciones a tener en
cuenta por los cunicultores, y muy
especialmente por aquéllos que de-
seen iniciarse, o estén haciéndolo,
en este tipo de producción.

No queremos entrar en la consi-
deración de qué razas, líneas o es-
tirpes son las más idóneas para la
producción de carne, dado que, en
la actualidad, existe en el mercado
una oferta abundante de las mismas
y la mayoría son muy aptas para su
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explotación con esta finalidd, de-
pendiendo los resultados obtenidos
en cada caso, de forma importan-
te, del sistema de explotación y de
los medios técnicos empleados. No
obstante, nos referiremos, en las lí-
neas que siguen, a las razas de peso
medio (como es el caso de la Cali-
forniana y la Neozelandesa, esta úl-
tima con sus distintas tonalidades
de coloración), dado que son las
más frecuentes en las explotaciones
españolas.

Y, antes de continuar, un aspec-
to que creemos importante. Si bus-

camos un cruzamiento industrial de
las razas mencionadas, es preferible
realizar el cruce de California-
no x Neozelandesas, puesto que
con él aprovechamos las caracterís-
ticas paternales heredables y la ap-
titud maternal y producción leche-
ra de la hembra Neozelandesa, lo-
grando un híbrido con buen índice
de transformación, elevada veloci-
dad de crecimiento y canal de exce-
lente calidad, superando claramen-
te al obtenido del cruzamiento de

Californianas x Neozelan-
deses, y por supuesto, a los anima-
les de las razas puras.

2. Utilizacicín de los repro-
ductores

En los individuos de la razas de
peso medio, la edad para iniciar su
vida reproductiva en buenas condi-
ciones es del orden de 5,5 meses pa-
ra las hembras y de 6 meses para
los machos, a pesar de que su activi-
dad sexual comienza bastante antes.

Es muy necesario que las hem-
bras que van a iniciar su ciclo re-
productivo permanezcan al menos
veinte días antes de su primera cu-
brición alojadas individualmente,
para evitar la falsa gestación (pseu-
dogestación), que retrasaría su en-
trada en producción real al menos
durante 18 días.

La vida útil de la reproductoras
depende en gran medida, supuestas
unas buenas condiciones de aloja-
miento y alimentación, de la inten-
sidad del ciclo productivo impues-
to. Por tanto, no dehemos c uantifi-
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car este parámetro en días o años,
sino en partos totales obtenidos. En
este sentido, estimamos acabado el
período medio de utilización cuan-
do se hayan obtenido 7-8 partos,
con un ciclo real medio de 50 días.

La vida útil de los machos es de
unos 15 meses, cuando son utiliza-
dos 5-6 veces por semana (para lo
que su número deberá ser del 8-10
por ciento del de las hembras) y
siempre que se les proporcione un
descanso semanal de al menos 3 días
consecutivos.

Por ello, lo que verdaderamente
interesa en la práctica, a nivel de ex-
plotación, es conocer el momento en
que la coneja acepta al macho, pues-
to que la presencia de los esperma-
tozoides desencadenará las reaccio-
nes precisas para la ovulación. La
mayor aceptación, casi del 100%,
coincide con el momento en que la
vulva presenta un color rojizo amo-
ratado, siendo tanto menos recep-
tiva la hembra cuanto más pálida
es dicha coloración.

Un dato a tener presente, en re-
lación con las distintas teorías del
ciclo estral, es que las conejas pue-
den presentar la coloración rojiza de
vulva en cualquier momento a par-
tir del parto, y rara vez durante la
gestación.

Teniendo en cuenta estos hechos,
se puede realizar la monta natural
en cualquier momento tras el par-
to, siempre que la vulva muestre el
aspecto indicado.

En consecuencia la intensidad del
Ritmo Reproductivo puede ser fija-
da, en principio, por el cunicultor
a su conveniencia.

2.2. CICLOS
REPRODUCTIVOS

A pesar de lo expuesto anterior-
mente, en cuanto a que se puede
presentar la coloración rojiza tras el
parto en cualquier momento, la
praĉ tica nos confirma que existen
unos períodos en que esta colora-
ción se presenta con mayor frecuen-
cia. Son éstos:

1.- Dentro de las 24 horas si-
guientes al parto.

2.- Entre los 10 y 14 días.
3.- EI día posterior al destete.

En el cuadro II se resumen los
resultados previsibles en función del
Ritmo Reproductivo impuesto (in-
tervalo parto cubrición: IP-C), pa-
ra algunos parámetros productivos
de interés.

2.1. TEORIAS DEL CICLO
ESTRAL DE LA CONEJA

Existen, entre otras, tres teorías
sobre el comportamiento ovárico y
de salida en celo de las conejas.

1.- La coneja tiene una activi-
dad sexual continua, por lo que no
se producen celos periódicos.

2.- No existe ciclo estral en la
coneja.

3.- Existe un ciclo estral imper-
fecto, con una duración de 16/18
días, y siendo receptiva al macho en-
tre los días 2 y 4 del mismo.

A nuestro entender, todas estas
teorías son de algún modo ciertas,
ya que nos encontramos en la reali-
dad con animales que se comportan
de acuerdo con alguna de las teorías
indicadas; pero también son hasta
cierto punto erróneas, puesto que
existen conejas que no se amoldan
a ninguna de ellas.

Lo que sí podemos afirmar con
seguridad es que, en todo momen-
to, las hembras adultas con activi-
dad sexual presentan folículos en fa-
se de maduración (cuya duración es
de 18 días) y que la presencia de los
espermatozoides en la vagina indu-
ce a la liberación por la hipófisis de
las hormonas FSH (folículo estimu-
lante) y LH (luteinizante), que esti-
mulan el crecimiento y la madura-
ción de los folículos y la ovulación
y formación del cuerpo lúteo, res-
pectivamente.

En el cuadro I, se presenta la cro-
nología de las funciones de repro-
ducción de la coneja.

De los datos del cuadro II se de-
duce que:

a) La fertilidad, entendida como
porcentaje de cubriciones efectivas,
aumenta al hacerlo el IP-C.

b) Las diferencias que presentan
los intervalos teóricos y reales entre
partos, son menores a medida que
aumenta el IP-C.

c) Igualmente, el número de par-

La vulva de color pálido indica que la hembra no aceptará la monta.
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tos teóricos es sensiblemente mayor
para IP-C pequeños. No obstante,
las diferencias en el número de par-
tos reales son menores debido, pre-
cisamente, a las diferencias en la fer-
tilidad.

d) EI número de gazapos nacidos
vivos por parto es sensiblemente
mayor al retrasar la cubrición (ma-
yores IP-C).

e) El número de gazapos deste-
tados a los 28 días por hembra y
año disminuye a medida que
aumenta el IP-C, pero las diferen-
cias entre los nacidos vivos y los via-
bles al destete en cada parto dismi-
nuyen al reducirse la mortalidad en
lactación, como consecuencia del
aumento del IP-C.

f) A pesar de las ventajas en la
productividad numérica que se ob-
tiene en los dos primeros casos fren-
te al tercero, éste presenta una cla-
ra ventaja en lo referente a las ne-
cesidades de renovación anual.

En resumen, podemos manifestar
que no existe el ritmo de reproduc-
ción perfecto, y que las condiciones
técnicas, ambientales, alimenticias
y sanitarias serán las determinantes
en cada caso para decidir la elección
de uno u otro sistema.

A título indicativo, aconsejamos
imponer ritmos reproductivos con
IP-C mayor de 10 días en aquellas
explotaciones con escasa y media
tecnificación, y sólo en explotacio-
nes muy tecnificadas y para cunicul-
tores muy experimentados el siste-
ma precoz con IP-C de 24 horas.

2.3. CONTROL DE
LA REPRODUCCION

Consideramos fundamental y,
por tanto, una operación priorita-
ria a realizar en los conejares, el con-
trol exhaustivo de las hembras pa-
ra conocer en cada momento su es-
tado fisiológico.

EI control de la gestación debe
realizarse lo más temprano posible.
La «palpación ventral», que es el sis-
tema más generalizado, deberá ha-
cerse, para tener efectividad, a par-
tir de los 10 días de la cubrición,
ya que antes resultará difícil el diag-
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nóstico, y nunca después de los 14
días porque podrían resultar daña-
dos los efectos por la opresión de los
dedos (a los 14 días, el feto tiene
aproximadamente 1 cm de diáme-
tro y 2 gramos de peso).

En los casos de inexperiencia en
esta operación y como alternativa
para un diagnóstico eficaz hasta que
se adquiera suficiente práctica, se
puede complementar la palpación
llevando la hembra al macho como
si se tratase de una cubrición nor-
mal: si la hembra está gestante, re-
chazará al macho emitiendo un gru-
ñido, lo aceptará si la vulva presenta
la ya citada coloración rojiza o sim-
plemente lo rechazará si el color es
blanquecino.

Con la operación de palpar (que,
insistimos, es indispensable) e q el
supuesto de diagnóstico de no ges-
tación, se ganarán unos 20 días en
cada ciclo; si no se realiza el con-
trol, detectaremos la falta de fecun-
dación en el momento del teórico
parto, que no se producirá, y ha-
bríamos desaprovechado el período
comprendido entre el momento del
diagnóstico (días 11-12) y el del par-
to (días 30-31).

Para el control general diario del
conejar proponemos, aunque exis-
ten infinidad de métodos, el siste-
ma de Plano Horizontal de Control,
que consiste en lo siguiente:

1) Cada hembra estará identifi-
cada con un número, aunque no es

Plano de Control Horizontal utilizado en la Granja Experimental del Dpto.
de Producción Animal ETSIA Madrid.
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necesario utilizar tatuajes o crotales:
hasta con que la jaula esté numera-
da, ya que cada hembra debe tener
su jaula individual desde que inicia
el período productivo hasta su re-
novación. Se dispondrá de dos fi-
chas de cada número (una ficha pa-
ra la hembra y la otra para los ga-
zapos).

2) Fijado un ritmo reproductivo,
por ejemplo el sistema medio (de 42
días), debemos hacer la programa-
ción de las distintas operaciones, en
cuanto a los intervalos entre cada
dos consecutivas, como se detalla en
el ejemplo de programación del con-
trol. (Fig. 1.)

3) Disponer del Plano de Con-
trol, como se indica en la figura 2,
con entrada horizontal de 31 días
y vertical con indicación de todas
las operaciones que deseemos rea-
lizar.

La visualización de las fichas ca-
da día, nos permite saber:

3.1. Cuáles son las operaciones
a realizar con cada coneja cuya fi-
cha se encuentra en el recuadro de
ese día.

3.2. En qué estado se encuentra
cada uno de los animales de la ex-
plotación.

EI movimiento de la fichas en el
Plano, indicado con flechas, es el si-
guiente:

a) Si la coneja número 1, por
ejemplo, la cubrimos el día 10 del
mes de mayo, realizada esta opera-
ción ese día, se pasa la ficha a la ca-
silla que corresponda a la siguiente
operación a realizar, la palpación,
fijada para 11 días después, es de-
cir, al día 2 1.

b) Hasta el día 21 podemos ol-
vidarnos de dicha coneja en cuanto
al manejo individualizado, ya que
no tenemos indicada ninguna otra
operación durante ese período. Lle-
gado el día 21, la ficha colocada en
su casilla nos indicará que hay que
realizar la palpación.

c) Realizada la palpación se pa-
sa la ficha a la casilla de la siguien-
te operación, poner nidal, en el día
fijado, que ha sido 13 días después,
o sea al día 3 del mes siguiente (21
+ 13 = 34; 34 - 31 días de mayo

CUADROI

Cronología de las funciones de reproducción de las conejas (*)

Coito ........................................................ 0 horas
Liberación de doparnina (hipotálamo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 minutos
Máximo nivel de hormona LH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 horas
Llegada de espermatozoides al oviducto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5 horas
Ovulación (inducida) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-13 horas
Fecundación óvulo espermatozoide ............................... 12-15 horas
Formación dela mórula ........................................ 21-48 horas -
Descenso delembrión alútero ................................... 72-96 horas
Formación dela blástula ........................................ 75-96 horas
Placentación (tipo hemocorial) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 días
Feto hasta 1 cm y 2 g de peso .................................. 14 días
Feto de 4 cm y 6 g de peso ..................................... 20 días
Feto de 6 cm y 23 g de peso .................................... 25 días
Parto ........................................................ 30-31 días

(*) Del tratado de Cunicultura, 1980

CUADRO II

Efecto del intervalo parto-cubrición sobre algunos parámetros
productivos de interés en explotaciones cunícolas

Intervalo Parto-Cubrición 24 horas 10 - 14 días
20 días (Post

destete ĉ

SISTEMA PRECOZ MEDIO TARDIO

Fertilidad % (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 - 75 80 - 85 90 - 95
Intervalo teórico entre partos. Días .. 31 42 60
Intenialo real entre partos. Días ..... 43 50 66
Partos teóricos por hembra y año ... 11,7 8,6 6
Partos reales por hembra y año ..... 8,5 7,3 5,5
Gazapos vivos por parto . . . . . . . . . . . 7 7,5 8,5
Gazapos viables al destete (28 días) • 53,5 50,3 44,4
Renovación anual necesaria %...... 100 - 120 90 - 100 70 - 80

Datos medios de varios autores.
(1) Controlada mediante palpación a los 10-14 días, con repetición de cubriciones en no gestantes.

Fig. 1 Ejemplo de programación para control

Intervalos:
11 13

^^^

20 a

Día: 1 12 25

Operación: Cubrir Palpar Poner
Nidal

= 3 de junio). En el supuesto de
que la palpación fuera negativa, esta
coneja (número 1) pasará a ser cu-
bierta en cuanto presente la vulva
rojiza (días 22, 23 o siguientes).

d) La siguiente operación, caso
de palpación positiva, será la vigi-
lancia del parto, que debe ocurrir
5-6 días después. Por tanto, el día 3,

5 12
a, .t , ^

30-31 43 50 58

Vigilar Cubrir Quitar Destetar
Parto Nidal

colocado el nidal, pasamos la ficha
al día 8 en la casilla correspondiente.

e) Llegado el día 8, vigilado el
parto y supuesto normal, traslada-
remos su ficha, para realizar una
nueva cubrición, 12 días (ritmo que
hemos fijado), es decir, al día 20,
en que se iniciará un nuevo ciclo pa-
ra esta hembra.

MUNDO 6ANADERO 1990-6 73



MG

; A^ Días
! Operac^

Cubrición

Palpación

Poner
Nidal

Vigilar
Parto

Quitar
Nidal
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Figura 2

Plano de control horizontal para conejos (*1
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1
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2.° juego
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Los intervalos entre operaciones han sido fijados a voluntad del cunicultor.

Ficha 1

Control individual de conejas

28 29 30 31

HEMBRA: JAULA:

NACIDA: LINEA:

RAZA: PROCEDENCIA:

FECHA
P PARTO DESTETE

CLUB A
L Fecha V/M Gazapos Peso

Observaciones

DIARIO DE MANEJO
Ficha 2

I FECHA: / /

Cubrición

M H

Palpación

Hembra f

Pone^ Nidal

H

Qurta^ Nidal

H

Partos

H V M

Destetes

H Gazapos Peso Observaciones

ENTRADAS: SALIDAS: BAJAS: TRATAMIENTOS:

f) Pero ahora, el día 8, nos en-
contramos con que también debe-
mos realizar, próximamente, opera-
ciones con los gazapos, y aparece el
segundo juego de fichas (que pue-
de ser de distinto color, forma o ta-
maño para su fácil diferenciación).
La ficha número 1 del segundo jue-
go la colocamos 20 días después en
la casilla de quitar el nidal, o sea en
el día 28.

g) Llegado el día 28 de junio, re-
tiramos el nidal y desplazamos esta
ficha 8 días para realizar el destete,
fijado a los 28 días de lactación (28
+ 8= 36; 36 - 30 días de junio
= día 6 de julio).

h) Realizado el destete el día 6
de julio, la ficha pasará a la casilla
«en reserva» hasta un nuevo parto
de dicha coneja.

El Plano Horizontal que se pre-
senta, con entrada de 31 días, sola-
mente será válido cuando todas las
operaciones se realicen con interva-
los entre las mismas inferiores a los
30 días, siendo necesarios Planos
con entradas de dos meses (30 +
31 = 61 días) cuando cualquiera
de los intervalos supere los 30 días.

Dado que las fichas siguen un
movimiento rotacional continuo y
que, realizado un movimiento, no
queda constancia del mismo para fe-
chas posteriores, este control es vá-
lido sólo para cada día concreto, y,
por tanto, será necesario apoyarlo
con fichas individuales para cada
hembra-macho y cada grupo de ga-
zapos destetados, en donde queda-
rá anotado todo el manejo y situa-
ciones de la vida de cada animal o
grupo.

A título orientativo, presentamos
un modelo de ficha para el control
individual de hembras (ficha 1), pu-
diendo tener cabida en las mismas
cualquier anotación de control que
en cada caso interese, y un modelo
de ficha para anotar todas las opera-
ciones realizadas en el conejar cada
día (ficha 2), que sirve de archivo.

Insistimos en que para un manejo
correcto del conejar es imprescindi-
ble llevar un control de la situación
exacta de cada animal y, muy espe-
cialmente, del estado de las hembras
cubiertas.
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