
. ^ ^ ^ • .
^^^.

Reposición y adquisición
de reproductores
^ C. TORRES, J. CIFRE, R. TORRES. UNIDAD DE MEJORA GENETICA. DPTO. DE CIENCIA ANIMAL. U.P. VALENCIA.

Organización de la reposición en La creación de Núcleos de Selección,
cunicultura y diferentes maneras de una fonna de renfabilizar la
adquirir reproducéores explofación

a coneja es una especie de ciclo
reproductivo corto. La hembra,
con una ovulación post-coito,
tiene una gestación de 30-31
días y es capaz de tener una
nueva gestación mientras la
camada anterior todavía está

lact^inclo (solape lactación-gestación).
Una hembra puede tener al año un

máximo de 7 a 8 partos y producir más
de 50-60 ga^apos, mientras yue otras espe-
cies, en ese mismo intervalo de tiempo,
tienen una sola gestación.

Además, el número de hembras en una
explotación de tipo industrial es como
mínimo de 300, superando en muchos
casos las 700-1.000 hembras en produc-
ción.

Es por lo tanto fundamental, debido a
la cantidad de reproductores que existe en
la explotación y al desgaste de los mis-
mos, la organización de un sistema de
reposición.

Reposición

Dos conceptos conviene definir en toda
explotación cunícola, por una parte reno-
vación (o eliminación) de los animales yue
el cunicultor considera oportuno eliminar,
bien sea por causas reproductivas (acep-
tación, Yertilidad, proli6cidad y otras), sani-
tarias (problemas respiratorios, digestivos,
abscesos, mamitis, mal de patas, etc ...) o
por haber finali7ado su vida reproductiva.

En cambio, la reposición está com-
puesta por los animales jóvenes destina-
dos a sustituir a los anteriores. Es funda-
mental efectuar un control eficaz de la
reposición. Para ello, se debe tener en
cuenta la tasa de renovación para deter-
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Gráfico 1: Esquema de difusión de la mejora genética. F^enre: easeiya y s^asco(t9se).

minar los animales que habrá que ir guar-
dando en la reposición.

La tasa de renovación depende del
manejo de la granja (ritmo de reproduc-
ción, alimentación ...), de las condiciones
ambientales, del estado sanitario global, de
la higiene y del criterio de eliminación que
adopte el cunicultor.

AI guardar la reposición el cunicultor
debe tener en cuenta el tiempo yue el
animal permanece en espera desde su
selección como futuro reproductor (a las 9
ó 10 semanas de vida), hasta la edad a la
que se verifica la primera monta (aproxi-
madamente a los 4,5 meses de edad).

En ningún caso el cunicultor guardará
los animales de reposición cuando se eli-

Producción

mine al animal renovado de la nave dc
madres, pucs esto significaría tener una
jaula improductiva hasta yuc cl animal Ilc-
gue a la edad reproductiva. Adcmás, al
guardar la reposición se dcbe tener cn
cucnta el porcentaje de animalcs yue se
guardan a la edad de seleccicín, y yue en
el pcriodo de dos meses hasta la primera
cubrición mueran o u;an eliminados, canti-
dad yue es variable a lo largo dcl año,
pucs hay épc^s en quc el estado sanitario
de los animales es peor.

Debe ser el cunicultor el yue planil'iyue
la reposición de los animalcs, y no los
acontecimientos dc la explotacicín los yuc
le lleven a tomar medidas relativas a la
rcnovación.

Núcleo

Multiplicación
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Abuelo (Y)

Hembra cruzada (XY)

Gazapos para carne ( XYZ)

Gráfico 2: Cruzamiento a tres vías. F^e^re: eiaboración propia.

La sustitución de los animales se debe
llevar a cabo de modo que no afecte a la
producción de la jaula en que se verit7que
el cambio, para lo cual se deben calcular
las necesidades de nuevos reproductores a
lo largo del año, de modo que los anima-
les estén disponibles cuando sean necesa-
rios y que los periodos improductivos
(desde el último destete de la hembra que
se va a eliminar, hasta la entrada de la
nueva reproductora), sean mínimos, o
nulos por tener siempre hembras en edad
reproductiva, o incluso a punto de parir.

Esto obliga a un «sobredimensionado»
de la reposición para tener en espera
cierto número de conejas en edad repro-
ductiva o gestantes, y mantiene una utili-
zación intensiva de las jaulas de materni-
dad, yue sólo son ocupadas por las
hembras desde unos días antes del parto
hasta el destete; las hembras vacías tras el
destete y durante los primeros días de ges-
tación se alojarian en jaulas similares a las
de reposición.

La tasa de ocupación, de6nida como la
relación porcentual entre el número de
hembras en edad reproductora presentes
en la explotación y el número de jaulas
reproductoras, es un índice que refleja la
bondad de la reposición llevada a cabo en
la explotación. Así cuanto mayor sea la
tasa de ocupación (incluso dehe ser mayor
del 100%), menor será la proporción de
jaulas vacías existentes en la granja y
mejor será la reposición llevada a
cabo. En el cuadro I se presentan los
porcentajes de ocupación y de repo-
sición en Francia y España.

Es importante destacar yue una
reposición adecuada influye notable-
mente en los rendimientos futuros de
la explotación, ya que del nivel pro-
ductivo y sanitario de la reposición
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Macho terminal (Z)

dependerán los rendimientos de ésta.
Por ello el cunicultor se debe plantear

la reposición externa de sus animales
como un proceso continuo al yue hay que
necesariamente recurrir mientras mantenga
su explotación. Sin embargo cualquiera
yue sea el sistema que adopte para sumi-
nistrarse animales, debe de tener en con-
sideración cuatro cuestiones importantes:
- Sanidad.
- Buena adaptación.
- Capacidad productiva.
- Que pertenezcan a una organización

con un programa genético.
El cunicultor debe adoptar una actitud

critica con lo yue el mercado le ofrece, y
en principio debe ser cauto a la hora de
introducir los animales en la explotación,
siendo recomendable primero la introduc-
ción de un pequeño lote.

Los conceptos básicos que el cunicultor
debe conocer para una correcta adquisi-
ción de sus futuros reproductores se co-
mentan a continuación.

Mejora genética
La mejora genética animal consiste en

el incremento de la productividad intrín-
seca de los animales de interés zootécnico.
La mejora conseguida por esta vía es
lenta pero acumulativa, a diferencia de la
obtenida mediante otras técnicas.

^.•• • • •• •^
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1991 1992 1993 1994

% ocupación-España 118,1 113,7 117,7 119
% reposición-España 126 120,8 117,9 120,7
% ocupación-Francia 142 142,1 143,5 148,8
% reposición-Francia 135 131 127,1 120,6
Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes

En cunicultura, la productividad dcpcn-
de tanto de la eticacia reproductiva como
del crecimienlo de los animalcs, pucsto
que en esta especie es muy clevada la pro-
porción del ciclo productivo en que las
crías dependen de la madre, y pur tanto,
resulta ineludiblc la consideracicín de los
caracteres de tamaño de camada cn la
constitución y seleccicín de las líneas de
reproductores. Por ello los caracteres ob-
jeto de selección en cunicultura son, prin-
cipalmente, los relativos al tamaño de
camada (al nacimicnto o al destetc) y al
crecimiento y a la conversión de pienso en
peso vivo durante el periodo de engorde.

La heredahilidad y la varianza fcnotí-
pica de los caracteres deben también te-
nerse en cuenta a la hora de elegir los ob-
jetivos de selección.

Las líneas son selecc:ionadas en los nú-
cleos de selección, en las quc se suclcn
reproducir en forma cen^ada -sin introdu-
cir animales del exterior-. L,a nlejora yuc
se consigue en estas líneas se difundc al
exterior mediante multiplicacicín dc ani-
males dc las mismas, siguicndo cl cs-
quema piramidal cornún en aves y a;rdos
(gráfico 1). Esta multiplicación pucdc rea-
lizarse en granjas de multiplicacieín u en
las propias granjas dc produccicín.

Estas razas o líneas disponihles nu sue-
len utilizarse como tales, sino como es el
caso de las especics prolític^ts se hacc uso
del cruzamiento entre ellas, espccialmcntc
del cruzamiento dohlc cn el quc están im-
plicadas tres líncas, por lo quc sc Ilama
también cruzamicnto de tres vías. L,a ra-
zón de recurrir al cruzamiento radica cn
que resulta muy difícil compatihilizar en
una misma línea los tipos de caractcres
deseables para las hemhras reproductoras
(tamaño de camada o productividad nu-
mérica) y para los gazapos (veloLidad de
crecimiento e índice dc conversión).

Para dicho cruce a tres vías se neccsita-
ráq básicamcntc 3 líneas, quc Ilamarcmos
X, Y y Z(gráfico 2).

Las líneas X e Y dehicran ser sobresa-
lientes por sus características rcproducti-
vas y tener unas características de creei-
miento medias. El primcro dc los
cruzamientos del cruzamiento dohlc se
realiza con machos de la línea X y hem-
bras de la línea Y o viceversa, ohtenién-
dose la hcmhra cruzada o«h1^rida». Estas

hemhras cruzadas serán las reproduc-
toras de las granjas de producción y
aprovecharán las huenas cualidades
reproduclivas de las líneas X c Y,

sobre las que acumularán el efecto dc
la heterosis esperable en los caracteres
relacionados con la reproducción. L,os
animales de las líncas X e Y se Ila-
man comúnmente abuclas, por serlo
de los gazapos de carne.
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Gráfico 3: Evolución del precio de venta promedio de las lonjas. F^er,re: soiecir, dea,nicuitura n°83 (1996).

La línea Z es la yue suministra el
macho cárnico o terminal para el segundo
de los cruzamientos, en el quc la hembra
es la hembra cruzada obtenida en el pri-
mer cruzamiento. Estos machos son los
encargados de transmitir a los gazapos
buenas capacidades de crecimiento y efi-
cacia en la conversión del pienso en came.

Organización de la n^posición

En general los cunicultores han adopta-
do diversas posturas en cuanto a la com-
pra de reproductores del exterior. En algu-
nos casos mantienen sus granjas cerradas
al exterior y hacen autorreposición com-
pleta; otros autorreponen hembras y hacen
reposición exterior de machos. Estos últi-
mos, en general, compran machos para
evitar problemas de consanguinidad en su
explotación. Sin embargo, cada vez son
más los casos de los cunicultores yue tie-
nen una concepción industrial de su activi-
dad y buscan la reposición externa de to-
dos sus animales, apoyada en empresas de
mejora genética especializada.

El aprovisionamiento de animales
puede ser de dos formas: en función de

su edad y del tipo de animal.
En cuanto a la edad, tradicionalmente

se han suministrado animales de 2 meses
(63 días), de forma yue pasan 2 meses y
medio (45 días) en reposición alojados en
jaulas individuales y racionados hasta que
entran en cubrición. La organización en la
granja es sencilla y sólo precisa una granja
de donde proveerse regularmente de ani-
males.

Desde hace unos años se está utilizando
el sistema de gazapos de 1 día de vida,
yue tiene la ventaja de su fácil transporte y
de reducir los problemas de adaptación.
Sin embargo, tienen una organización más
complicada en la granja pues los gazapos
deben ser adoptados a hembras de la
explotación y pasar 4 meses y medio (135-
140 días) hasta que entren en producción.

En cuanto al tipo de aprovisionamiento
de animales el cunicultor puede proveersc
de «abuelas» y« abuelos» que cruzará en
la explotación y de ahí obtendrá las hem-
bras cruzadas, que par nacer en la explo-
tación tendrán menos problemas de adap-
tación. Sólo necesitará proveerse dc
machos cárnicos para completar el cruce
a tres vías. El número de abuelas a adyui-

^.•• • . ^.• • .

Repercusión sobre precio de compra

3000 1500 2000 total 8000 8000 5000 total
abuela abuelo m. cárnico abuela abuelo m. cárnico

Hembra cruzada 176"' 18 -- 194 470 94 - 564
Conejo vendido 4,2 0,4 3,5 8,1 11,1 2,2 8,9 22,2
kg producido 2,1 0,2 1,75 4,05 5,55 1,1 4,46 11,1
% increm. coste - - -- 2,38 -- -- -- 6,52

Parámetros utilizados para el cálculo:
52 conejos vendidos por coneja y año; 15% mortalidad hembras en reposición y nulfparas
5 abuelas por abuelo; 9 meses vida reprodudiva hembras;
10 hembras cruzadas por macho terminal; 1 año de vida reproductiva macho terminal;
2 kilos peso vivo venta; 170 ptas./kg de coste de producción.
(1) Una abuela con un coste de adquisición de 3000 ptas. repercute en 176 ptas. sobre cada hembra cruzada que produce.
Fuente: elaboración propia

rir debe ser del orden de un K-I?'%^ dcl
número de hembras en producción. EI
número de abuelos será el neccsario para
ese númcro de abuelas, siendo sicmpre dr
tres como mínimo.

Otro tipo dc aprovisionantiento es
suministrarse directamentc dc hcmhras
cruzadas y machos cárnicos dc ^ma granja
de multiplicación. Este sistcma tienc la
ventaja de obtenet' un buen prugreso ge-
nético, pero tiene la dcsventaja de tcner
que proveerse constantemente de animalcs
del exterior, resultar más caro y estar
siempre dependiente dcl estado sanitario
de la granja de compra. Estc ti}x> de orga-
nización es recomendahle sin cmhargo en
granjas de peyueño tamaño, pucsto yue
la compra de un númcro reducido dc
abuclas y abuelos no ascgura la calidad
gen^tica de ^stos.

EStlK^iO ECOnÓnlicO ^

la n^posición

La tendencia a la baja de los precios
(cuadro 11) obliga a trahajar con unos ani-
malcs sanos y de clevada productividad
para yue el rendimiento dc la explotacicín
no decrezca.

En el gráfico 3 se muestra la repcrcu-
sión yue la adquisición de reproductores
tiene sohre lcn ccntcn de prcxiucción. Es de
destacar que en función dc lus precios de
a^mpra el coste repcrcutido cs va ŭiahlc Ilc-
gando a ser excesivamente ^ ŭ lto si lo son
ayuellos. Además, los precios altos de com-
pra no implican una calidad dcl reproduc-
tor mayor. Por ello es amveniente adyuirir
animalcs a w^ precio r<>lonablc. Una fonna
para yue el cunicuhor obtenga repr^xiucto-
res a un precio aseyuihle cs la formación
de Núclcos de Selección asuciados a un
^,*ŭupo dc cunicuhores, cn la forma yuc m^ís
convenga, Y yue después dc comprobar la
eficacia de los animalcs yuc provienen de
un Núcleo dc Selcccicín, dcciden en una
granja de su propiedad crear ^u ŭ nuevo Nú-
cleo yue será réplica dcl Núcleo origen con
el mismo programa gen^tico y la asisten-
cia técnica correspondiente. De tal modo
podrán dispcmer de los animales nccesarios
para sus cxplotaciones cn una granja
gestionada por ellos mismos y evitando los
problema5 de transporte y adaptación al te-
nerla próxima a sus cxplotaciones.

Por último, convienc resaltar yuc estos
costes adicionales rela[ivos a la adyuisición
de reproductores (dc 4 a I1 ptasJkg vcn-
dido) no suponen exactamentc un coste
extra respecto a la autorreposición, puesto
yue en este último caso la productividad
de las i^embras cruzadas y el crecimiento
y la conversión de los gazapos son sensi-
hlemcnte inferiores. n
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