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G. Coureaud, B. Schaal y col.
Cuniculture n° 150 (6): 271-280

^En qué grado influye la limitación de acceso al nido durante los primeros días tras el parto sobre la

mortalidad y el crecimiento de los gazaposT. Aunque la práctica de la lactación controlada es una técnica

ampliamente utilizada en las granjas de producción desde hace varios años, existen pocos estudios que

contemplen los efectos concomitantes de la experiencia maternal (maternidad) y de la restricción de acceso

al nido sobre los aspectos anteriormente mencionados. EZ artículo que aquí se presenta es una parte de los

trabajos realizados por los autores sobre este tema.

^^^^111̂ ,^.^^̂ ^I lite^^^ ŝ̂ ^e^^^^\
--- ^- --- El comportamiento maternal

de las conejas y de las liebres di-

fiere de la del resto de los mamí-

feros en los que sus madres pro-

porcionan una atención continua-

da a sus proles. En la naturaleza,

los cuidados aportados por la

coneja a sus gazapos se limitan,

principalmente, a la construcción

de un nido (madriguera) y su cu-

brimiento con hierbas secas y

pelo que se arranca del vientre.

Tras el parto, la madre no re-

gresa al nido más que una sola vez

al día y por un periodo de 3 a 4

minutos solamente.Al fmal de cada

verano, la coneja sale del nido, obs-

truye su entrada para disimularlo

y, posteriormente, se aleja.
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Bajo este contexto de esca-

sos cuidados madre-gazapos, las

crías han desarrollado una serie

de adaptaciones comportamen-

tales que les permiten sobrevi-

vir. Los movimientos de agru-

pamiento en el interior del

nido, les permiten reducir las

pérdidas de calor tras haber

mamado. A su vez, son capaces

de anticipar la llegada diaria de

su madre emergiendo gradual-

mente del pelo que los cubre y

están listos para localizar y aga-

rrarse a las mamas a través de

estímulos olfativos.

Así que, a pesar de existir

unas relaciones limitadas entre

las madres y su progenie duran-

te los primeros días de vida, es-

tos comportamientos son, por

contra, absolutamente eficaces

en términos de reproducción.

Esta relación tan particular

entre la coneja y sus gazapos que

se observa en estado salvaje, se

aproxima bastante a la que pro-

vocamos en las explotaciones

cunícolas. En efecto, en las jaulas

de maternidad, y de forma más

particular en los nidos, la coneja

puede manifestar todo su com-

portamiento para la construc-

ción del nido (recojer paja, viru-

ta, arrancarse pelo, ete.). La co-

neja pare en esta «madriguera ar-

tificiab> para, tras una corta tetada,

salir del nido para pasar el resto

del día en la jaula.

Pero, contrariamente a lo que

se observa en la naturaleza,la

hembra no puede «cerran^ su

nido para aislarlo. Por este sim-

ple hecho, los aspectos compor-

tamentales entre la madre y sus

hijos son diferentes de los que se

observan en estado natural.

^ ^

^ ^

^^ ^^ ^ -^.

.^ ^ ^ ^- ^

^ ^^ ^

En las granjas en las que las

conejas tienen un acceso perma-

nente al nido, numerosas obser-

vaciones han demostrado que la

periodicidad de sus visitas a su

camada se mantiene regular. La

mayor parte de los estudios indi-

can una sola visita al día para

amamantar a los gazapos, excep-

cionalmente dos, y ello preferen-

temente en la primera semana del

parto. Sin embargo, estudios re-

cientes hacen pensar que la

proximidad entre la coneja y el

nido que se producc en las explo-

taciones, podría conducir a un

aumento en la frecuencia de las

entradas al nido.

EL principal objetivo del estu-

dio yue aquí se presenta es el de

verificar los efectos de una limi-

tación de acceso al nido (una sola

visita al día), sobre la superviven-

cia y el crecimiento de los gaza-

pos en las explotaciones ctmíco-

las.

Experiencias anteriores mos-

traron que la mortalidad en los

gazapos se producía durante los

primeros días de vida. En nuestra

experiencia controlamos el acce-

so al nido en dos tratamientos,

entre el nacimiento y el quinto

día de vida, utilizando la práctica

que muchos cunicultores em-

plean denominada: lactación con-

trolada.

El segundo aspecto que abor-

damos fue el de la evaluación del

impacto del número de ciclos

(coneja lactante primípara o c1c

segundo parto) sobre la mortali-

dad de los gazapos. En la especir

cunícola, la exprriencia maternal

(el número de partos) posee una

influencia no despreciable sobrc

la calidad dcl nido, el comporta-

miento agresivo cle la madre, su

capacidad maternal en general }^

en su produccieín Iechera.

Para evaluar los efcctos drl

nítmero de partos tuvimos quc

evaluar los gazapos de hembras

primíparas con hcmbras con se-

gunda c^m^ada (secundíparas).

EI presente estucíio fue reali-

zado en 89 camadas dc hcmbras

primíparas y en 7H de hembras

secundíparas, todas ellas insemi-

naclas a los 10 días postparto.
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Las madres y sus camadas fue-

ron reagrupadas en 3 lotes, cada

uno de ellos en un módulo dis-

tinto de maternidad. Esta separa-

ción se realizó en función del ré-

gimen de lactación al que las ca-

madas ft^eron sometidas:

Lote L. Lactación libre desde

el primer díua hasta el destete (a

28 días).

Lote C3. Lactación controla-

da consistente en la apertura del

nido a una hora determinada del

día (por la mañana) y durante 15

minutos, desde el momento del

nacimiento y hasta el tercer día

de edad.

Lote C5. Lactación controla-

da en iguaes condiciones que el

^
_^^`^. ^i
^

lote anterior pero hasta el quinto

día de vida de los gazapos.

En los dos últimos lotes, el día

siguiente a la última lactación

controlada, la puerta de acceso al

nido se dejaba definitivamente

abiérta tras haber registrado la

mortalidad.

En las condiciones de la presen-

te experiencia, la mortaGdad de los

gazapos tuvo una distribución irre-

gular en el tiempo comprendido

entre el nacimiento y el destete.

En los gazapos de madres pri-

míparas, se observó un pico de

mortalidad importante durante

los 10 primeros días de vida (81 %,

del total de muertes) y otro en la

cuarta semana de lactación.

Por contra, la tasa de mortali-

dad entre el nacimiento y el des-

tete fue muy diferente según el

régimen de lactación. Así, el lote

de lactación libre tuvo dos veces

más mortalidad (18%) que los de

lactación controlada (C3 el 7,i%

y CS el 8,9%^).

La comparación entre los dos

tipos de lactación indica clara-

mente que la lactación controla-

da disminuye a la mitad las pérdi-

das de gazapos en las hembras

primíparas durante los primeros

10 días de vida y también duran-

te todo el periodo de lactación.

Una observación más detalla-

da del primer pico de mortalidad,

muestra una distribución de las

pérdidas con una concentración

al tercer día de vida y entre el sép-

timo y el noveno día de vida. Ello

puede ser debido a problemas de

adaptación de los gazapos a las

condiciones postnatales (búsque-

da de mamas y competiciones

para alcanzarlas), o a una inadap-

tación o inexperiencia de la ma-

dre para con su camada.

Entre el periodo comprendi-

do entre el día 11 y e128 de lacta-

ción, el número de pérdidas de

gazapos disminuye considerable-

mente y es casi idéntica en los tres

lotes. La mortalidad durante este

periodo se puede achacar princi-

palmente al cambio de la alimen-

tación líquida a la sólida.

Se puede concluir que las pér-

didas ocasionadas en los gazapos

durante los primeros diez días de

vida se encuentra influenciado por

el tipo de acceso de la madre al

nido. Esta es notablemnte más re-

ducida cuando se limita a una visi-

ta al día (lactación controlada).

Sin embargo, aunque la limi-

tación del acceso de la madre al

nido disminuya la mortalidad, ésta

no se ve modificada en cuanto a

su distribución temporal. Los pe-

riodos en los que la mortalidad

es más elevada son los mismos

(día 3 y del 7 a19 de lactación), lo

que hace suponer que dicha mor-

talidad se produce a expensas de

la relación madre-gazapos.

La mejora de la supervivencia

de los gazapos cuando se limita el

acceso al nido hace pensar que

tenga lugar un proceso específico

tras el parto y, que éste, sea más

evidente en las madres primíparas.

EI comportamiento maternal

de las cónejas se encuentra regu-

Lagomorpha número 108 - 2000
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lado por los factores hormonales

relacionados con el parto y el ti-

nal de la gestación, y un control a

través de las señales táctiles emi-

tidas por los gazapos. EI periodo

de los 3-4 primeros días de vida

representa una fase transitoria

entre el control hormonal y el no

hormonal del comportamiento

de la coneja. Este periodo de tran-

sición fisiológica sería más pro-

blemático en las conejas primípa-

ras.

Las pérdidas de gazapos no

son atribuibles a las mismas cau-

sas en las conejas primíparas so-

metidas a lactación controlada o

no.

El número de gazapos muer-

tos por inainción es idéntica en
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los tres lotes. Sin embargo, si con-

sideramos con respecto al núme-

ro total de muertos en cada lote,

el porcentaje de gazapos falleci-

dos por inanición en los lotes de

lactación controlada es superior

(63'%) que en los de lactación li-

bre (21%).

Ello se explica porque otras

causas de mortalidad influyen

mucho menos en los lotes de lac-

tación controlada. De hecho, las

heridas y aplastamientos sólo re-

presentan el 6,6%^ de la mortali-

dad en los lotes de lactación con-

trolada (e118`% en lactación libre).

Asimismo, la mortalidad por tras-

tornos digestivos mantienen ci-

fras nuy parecidas entre los tres

lotes.

Si afinamos más, podemos ver

que la mortalidad achacable a los

gazapos es más precoz (a partir

del primer día) y que es mtry im-

portante durante los tres prime-

ros días de vida, mientras que las

pérdidas achacables a la madre

aparecen más tarde (a partir del

tercer día y particularmente cuan-

do la lactación es libre).

En los lotes en lactación con-

trolada, la mortalidad imputable

directamente a la madre es más

rara, mientras que las pérdidas

debidas a los gazapos aparecen

también muy precbzmente ( a

partir del primer día de vida). Esta

mortalidad precoz parece ser el

reflejo de una inadaptación de

ciertos gazapos al entorno

postnatal, traduciéndose, por

ejemplo, en una incapacidad para

localizar los pezones maternales

o con un bajo peso que actúa

como handicap a la hora de com-

petir con los otros gazapos por la

comida.

Las causas de mortalidad de-

bidas a la madre son apreciables

a partir del tercer día de vida. Clna

presencia demasiado prolongada

de la madre en el nido tiene múl-

tiples consecuencias:

* Puede afectar al equilibrio

térmico del nido

* Puede modificar los ritmos

fisiológicos de los gazapos

* Puede aumentar el riesgo de

heridas causadas por las uñas de

la ma^lrc

^ ^- ^

^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^

^^

Se compararon los pesos de

una muestra de I50 gazapos mar-

cados en cada lote. Del nacimien-

to hasta el quinto día de vida, los

pesos en los distintos lotes fL^eron

parecidos, apareci^ndo las diferen-

cias entre los días 9 al 21 de vida.

Los gazapos de los lotes en lacta-

ción libre son más pesados (me-

dia de 20 gramos) que los de la lac-

tación controlada.Sin embargo,

cuando se miran los datos de las

camadas en las que no ha habido

bajas durante el periodo, no se

aprecia ningtma diferencia de peso

entre los animales en libre lacta-

ción o controlada. Las diferencias

anteriormente reseñadas podrían

atribuirse al hecho de que, al ser

mayores las pérdidas de gazapos

en lactación libre, esto aumenta la

cantidad de leche disponible para

los supervivientes y disminuye la

competencia entre los gazapos por

la comida, por lo que se refleja fi-

nalmente en el mejor peso de es-

tos animales.
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La conclusión a este punto

sería que el control del acceso al

nido no modifica ni el peso ni el

crecimiento de los gazapos. Así

pues, la lactación controlada en

conejas primíparas mejora la su-

pervivencia de los gazapos y no

posee efecto sobre el crecimien-

to de éstos.

Podría decirse yue la lactan-

cia libre favorecería las visitas de

la madre al nido. De hecho, los

gazapos desarrollan dentro de la

camada y en el nido unos meca-

nismos para economizar energía,

adoptando comportamientos de

cohesión con sus hermanos y,

sobretodo, mostrando poca agita-

ción y manteniéndose en el fon-

do del nido.

Las entradas frecuentes de la

madre al nido irían en contra de

estos comportamientos de eco-

nomía energética de los gazapos,

ya que causarían agitación y, ade-

más, moclificví:^n la regularidad

de las tomas de leche, cuestión

que puede generar un efecto de

debilidad creciente en los gaza

pos más débiles y una sobrecar-

ga digestiva en aquellos que más

teten.

Pero, ZCuál es la razón por

la que 1as hembras en explo-

taciones industriales pene-

tran más de una vez duran-

te el día en el nido?.

Numerosos factores explican

este comportamiento. En princi-

pio, cualyuier perturbación exte-

rior puede ]levar a la hembra a

refugiarse.Además, el confort del

nido, comparándolo con el de la

jaula, podría incitar a las hembras

a entrar. Finalmente, la percep-
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ción contínua de las señales

olfativas, auditivas y vibratorias

emitidas por su prole podría in-

ducir a la madre la necesidad de

acercarse a ellos.

En definitiva, el comporta-

miento maternal de protección

puede aumentar por el hecho de

tener el nido permenentemente

abierto. La coneja se mestra ex-

tremadamente atenta a todo

aquello que pasa cerca o en el

interior del nido.

EI segtmdo aspecto estudiado

fi^e el de la influencia del núme-

ro de partos sobre la superviven-

cia y crecimiento de los gazapos.

En todos los casos, la mortali-

dad de gazapos entre el primer y

el 28° día de vida en las hembras

de segundo parto (secundíparas),

es menor que en las primíparas:

3,6% contra 8,1 % en las de lacta-

ción controlada y 2,1^% contra el

18'% en las de lactación libre.

Se observa igualmente una

concentración de la mortalidad

en los primeros 10 días de vida.

De esta forma, la mejora en la su-

pervivencia de los gazapos obte-

nida con el control del acceso al

nido se disipa por el efecto del

segundo parto. Ello podría ser

debido a una mayor madurez fi-

siológica y comportamental de la

coneja.

La relación entre el número de

parto y la madurez reproductiva

se manifiesta de dos formas: una

mejora en las funciones uterinas

de la coneja, lo yue implica un

mayor peso al nacer, y en segtm-

do lugar, un aumento en la pro-

ducción lechera.

Estas ventajas para el desarro-

llo de los gazapos, podrían com-

pensar el coste energético suple-

mentario necesario para las idas

y venidas frecuentes de la madre

al nido.

Desde el punto de vista del

comportamiento, tras la primera

camada, las conejas se vuelven

menos emotivas, menos protec-

toras y ello parece manifestarse

en ritmos mejor adaptados a las

necesidades de los gazapos.

Las observaciones han mostra-

do que las primíparas reaccionas

más violentamente al cierre del

nido en los primeros 4 días, mien-

tras que las secundíparas reaccio-

nan más tranquilamente en la

mismas condiciones.

Si se produjera una fase de

aprendizaje tras el parto, el cie-

rre del nido debería favorecerla.

Este acceso único diario canaliza

la frecuencia y la periodicidad de

las interacciones entre la coneja

primípara y su prole. Ello

estabiliza el comportamiento

maternal cuando el nido se deja

finalmente de acceso libre.

De todos modos, las menores

cualidades maternales del as hem-

bras primerizas no deben ser con-

sideradas como una inadaptación.

De hecho, en la naturaleza, no es

irrazonable pensar que el llevar

adelante una prole de tamaño

más reducido en el primer parto,

significa un ahorro en lactación

y, por consiguiente, una mejora de

la condición física de la hembra

para el sigttiente ciclo reproduc-

tivo. ^^


