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Cn l a  presente coinunicación se pretende estudiar l a  pos ib i l idad de 

mantener una población de conejos doinesticos en pastoreo continuo. s i n  

aportaciones a l i iwn t i c i as  externas. y con rentab i l idad econóinica. 

Se plantea l a  experiencia con una población de 50 conejas y 6 machos. 

pertenecientes a l  cruce del  conejo canün y gigante de Espaiia. que se 

desenvuelven en un past iza l  permanente de una hectárea de extensión. 

Para ev i t a r  l os  predadores ter rest res se cerca l a  super f ic ie  con una 

doble malla. s i n  embargo no se eliminaron l o s  roedores, aves y 

ofidios. que atacaron exc lus ivaente a l o s  gazapos. 

Con e l  objeto de cont ro lar  las  enfermedades J s  frecuentes se rea l i zo  

un plan de vacunación contra l a  mixmatosls, c a y l e j o  rcsp i ra to r lo  y 



enterotoxemia. 

Se ana l i za  por  una pa r t e  e l  sus t ra to  herbáceo, de ta l lando su evo luc ión  

botánica,  producción, coinposición quiinica y respuesta a l  pastoreo, y 

por  o t r a  todos aquel los parámetros p roduc t ivos  re lac ionados con e l  

i n s t r u i m t o  de aprovechainiento de d icho  recurso. 

Dentro d e l  es tud io  d e l  e s t r a t o  herbáceo hay que sei ia lar  que sobre e l  

p a s t i z a l  mediterráneo espontáneo se implantaron cua t ro  géneros 

(Pha la r is .  Festuca, bledicago y T r i f o l i u m ) ;  mientras que l a s  grai i ineds 

logran  una adecuada adaptación a l  nuevo e q u i l i b r i o ,  l a s  l e g ~ i ~ ~ i n o s a s  no 

son capaces de emerger en e l  inismo. t an to  en e l  caso de l a s  

espontáneas como en e l  de l a s  in t roduc idas .  Queda pués un l i m i t a d o  

espectro de especies Iierbáceds en e l  que dominan notoriamente l a s  

gramlneas y e l  r e s t o  l o  completan l a s  o t r a s  especies, puesto que l a s  

leguminosas se mantienen e n t r e  un O y un 3 X .  Esta c i r cuns tanc ia  vá a 

l i m i t a r  l a  ca l i dad  n u t r i t i v a  de l a  h i e rba  anal izada. que o f rece rá  

durante toda l a  exper ienc ia  tasas n u t r i t i v a s  i n f e r i o r e s  a l a s  norii iales 

para l o s  p a s t i z a l e s  espontáneos de e s t e  área. 

La p roduc t iv idad  se ha estudiado mediante l a  c u a n t i f i c a c i ó n  de l o s  

excedentes sobre e l  consumo, s iguiendo l a  evo luc ión  de l a  o f e r t a  

ins tan tanea de hierba.  Los va lo res  observados permi ten a f i rmar  que l a  

o fe r t a  herbacea ha s i do  mayor que l a  media h a b i t u a l  para es te  área, 

aunque s igue e l  mismo t i p o  de d i s t r i b u c i ó n  bitnodal. 



Se puede concluir que los  conejos realizan un pastoreo siiiiilar a l  

ovino en cuanto a intensidad. selectividad y distribución de excretas,  

aunque del efecto  del pisoteo sea inapreciable en e s t e  caso. 

El núcleo in ic ia l  de l a  experiencia, foriaado por conejos jóvenes, 

alimentados exclusivaiiiente a base de hierba, puede inantener tasas  

posit ivas de crecimiento durante e l  período estudiado, aunque logica- 

niente no son de l a  entidad de l a s  descr i tas  por l a  b ibl iograf ía  para 

animales ex9lotados convencionaliiiente. En l a s  condiciones c i tadas  los  

conejos alcanzan su peso inedio adulto a l  año de edad. 

Esto. a pesar de l a  reducida calidad nu t r i t iva  de l a  hierba durante 

gran parte del año (de mayo a octubre). cuando los  requerimientos 

nutr i t ivos  son más acuciantes. se explica en función de l a  calidad 

real de l a  d ie ta  ingerida, gracias a l  pastoreo altamente selectivo. 

Parcialinente contribuyen a es ta  explicación e l  incremento de ingestión 

de hierba y l a  superior digest ib i l idad de l a  proteina de l a  hierba 

f ren te  a l a  de l a s  materias primas que foriiian parte de los 

concentrados para cunicultura industr ia l .  

A p a r t i r  de los  cinco reses  de edad, iniciada l a  estación priiraveral. 

l a s  conejas expresan su actividad reproducti va. No obstante. l a  

ganancia de peso en l a s  madres e s  continuada, aunque escasa. 



Los lndices reproductivos. valorados mensualniente se expresan a 

continuación: 

1 5 4 4  15-05 15-05 15-06 15-06 15-07 
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VIABILIDAD 

Es iniportante constatar que las  conejas en l i be r tad  se clantienen bajo 

ritmos intensivos de reproducción. con perlodos interpartos de 32-35 

dlas. 

Es de destacar l a  diuninucion del  número de conejas que intervienen en 

l a  reproduccion conforme avanza l a  estacion, l o  que parece lóg ico s i  

se considera e l  desgaste acumulado que supone t a l  actividad, 

sustentado por un alimento de escasa concentracion energetica y 

progresiva reducción en sus p r inc ip ios  nut r i t ivos.  

Los valores de p ro l i f i c idad  se mantienen dentro de l a  norinalidad; 

aunque l a  v iabf l idad es mucho menor que l a  habitual para modelos 

convencionales. Esto puede explicarse fac i  lmente por l a  ubicación de 

l a  experiencia en un ecosistema de bosque md i t e r r i neo  muy poco 

modificado, con una amplia comunidad de predadores que convergen hacia 

una zona donde l a  o fe r ta  de presas es 6 s  abundante. 



La act iv idad reproductivd cesa bruscamente coino consecuencia de una 

epizoot ia es t i va l  de mixmatosis amixmatósica, que or ig ina e l  aborto 

y e l  abandono de las  camadas presentes. 

A p a r t i r  del iiies de noviembre se constatan algunos partos de foriiia 

aislada y esporádica. que por su escasa representacton no pueden ser 

analizados. En e l  mes de enero de 1985 se consolida un nuevo c i c l o  

reproductivo. 

Se puede conc lu i r  que l a  grave afeccian mixomatósica padecida no 

impos ib i l i t a  l a  ap t i tud  reproductora de l o s  conejos supervivientes. 

t ras  su cmp le ta  recuperación. 

La tasa de reposicion ha sido iiiuy elevada como cansecuencia de los  

accidentes derivados del manejo de los  aniinales, hecho co~iiplejo y 

sobre e l  que existen escasos precedentes en las condiciones citadas. 

Esta causa, junto a afecciones infecciosas fundamentalmente, motivan 

l a  mayoria de las  bajas. Dentro de estas últimas, l a  inixamatosis 

inc ide decisivarente sobre l a  poblacion y supone un def inido factor  de 

l imitación. hasta ahora insuperable, en l a s  condiciones que impone 

este modelo. Con tasas de i~rorbi l idad coirprendidas entre e l  61 y e l  98 

% y de inortalidad entre e l  62 y e l  100 %. 

Las restantes afecciones son las  habituales en l a  cunicul tura 

Indust r ia l .  aunque las  dominantes patológicas sufren c ie r tas  



modificaciones derivadas del  d i ferente sistema de explotación. 

Los gazapos nacidos en l a  parcela experimental fueron re t i rados a l o s  

22 dlas de edad y se a lo jaron en una nave, sobre yac i ja .  siendo 

alimentados con un pienso lacteado durante cuatro dias y 

posteriormente con un concentrado de fórmula c o ~ ~ i e r c i a l  hasta l os  65 

dfas. 

Los gazapos i n i c i a n  su cebo part iendo de reducidos pesos a l  destete 

(237.7 g ) ,  que estan motivados fundamentalmente por su procedencia de 

hembras primiparas y por ser integrantes de camadas de tamaño normal 

para modelos semiintensivos, pero que suponen requerimientos 

a l iment ic ios  globales que superan l a  producción láctea de las  madres 

alimentadas con recursos herbáceos. 

La mejor estimación para l a  curva de crecimiento en e l  periodo destete 

s a c r i f i c i o  considerado (22 a 65 d ias)  corresponde a l a  ecuación 

parabólica: 

y = 134.37 + (2.12 x)  + (0.30 x21 r = 0.900 

Siendo y e l  peso del  aniinal l g )  y x su edad en días. 

E l  peso medio a l a  edad de 67 días ha sido de 1.300 kg. marcadaiiiente 

i n f e r i o r  a l o s  registrados por l a  b i b l i o g r a f f a  para conejos de 

p o t e w l a l  s i m i l a r  explotados convencionalmente. 



La velocidad de crecimiento en e l  período considerado ha sido 

calculada a traves de su evolución inedia d i a r i a  con todos los  datos 

disponibles y representa una ganancia media d i a r i a  de 21.36 9. 

sensiblemente i n f e r i o r  a l a  c i tada por l a  mayoría de los  autores. 

Se concluye que los  efectos arrastrados del peso a l  destete, 

consecuencia del orden del parto, l a  estación durante l a  que se 

desarrol la e l  cebo (primavera-verano), e l  posible efecto estresante 

del destete precoz, junto con e l  factor,  para nosotros decisivo, del 

reducida peso a l  destete. j u s t i f i ca r f an  los  resultados obtenidos. 

Sobre los  planteamientos inic ialmente establecidos se produjeron 

alteraciones en los  objet ivos debidas fundamentalmente a dos causas: 

1.- La imposibi l idad de dar riegos durante l a  estación es t i va l  

or ig inó que las  especies pratenses implantadas se agostaran. y los  

conejos estuvieran sometidos a un regimen a l iment ic io  def ic iente. 

Además. como consecuencia de t a l  situación. e l  prado se deter ioró en 

su iinagen bot in ica a l  perderse l a  mayoria de las  especies sembradas, 

que fueron sust i tu idas por especies espontaneas en l a  época otofial. 

con l a  perdida de cal idad consiguiente. 

2.- A pesar de u t i l i z a r  vacunas heterólogas y haiiólogas l a  

mixomatosis ha supuesto l a  l im i tac ión  fundamental para l a  v iab i l i dad  



de es te  mde lo ,  l o  que pone de man i f ies to  que en es tas  condic iones 

d ichas vacunas no son e fec t i vas ,  seguramente debido a l a  f u e r t e  

i nc i denc ia  d i a r i a  de l o s  vectores; por  e l l o ,  s i  se pretende c r i a r  

conejos en sisteii ias extensivos, como e l  que se propone, hay que 

es tud ia r  profundamente es te  aspecto que ha quedado s i n  r eso l ve r .  
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