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INTRODUCCION. 

Espafia con un censo estimado de 2.5 a 3 millones de re-- 
productores requiere anualmente, un número equivalente - 
de ejemplares, (considerando una t a sa  de reposición del  
100%) que e l  cunicultor obtiene de diversas fuentes: mi- 
males procedentes de esquemas hibridos fordneos (con un 
casto e s t a t a l  de unos 60 millones/pts/afio); por compra a 
m joradores con esquemas más in tu i t ivos  que no eficaces 
y, por Último, por autoreposicidn de sus propios anima-- 
l e s  .E l  Alto costo de los hibridos,  junto a l a  dudosa c a  
l idad de los  animales procedenkes de muchos me joradores , 
fuerza en gran manera e l  recurso a l a  propia autoreposi- 
cidn, l o  que provoca un dable problema: por un lado, no 
se  genera un progreso genético en l a  calidad productiva 
de los reproductores, y en Segundo término, s e  incremen- 
t a  peligrosamente e l  n ive l  de consanguinidad, con sus se 
cuelas de depresión de l a  res is tencia  general de l  animal, 
l o  que dese&oca en una ba ja  producción y en l a  prol i fe-  
ración de trastornos san i t a r ios ,  y en l a  necesidad del  - 
empleo sistemático y continuado de fármacos. 

Para ayudar a p a l i a r  e s t e  grave problema, s e  ha pensado 
en e l  disefio de un método de selección susceptible de -- 
s e r  llevado a cabo por algunos de los actuales mejorado- 
r es ,  animados para e s t e  f i n ,  6 a través de grupos de p r o  
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ductores conscientes de l a  importancia de l a  mejora ge- 
nética.  Dado por o t r a  lado l a  proliferación de intentos 
de mejora, cargados de buenas intenciones, que no han - 
llegado a cuajar ,  no s e  ha querido ofrecer información 
de es tos  trabajos has ta  disponer de un minimo de resul -  
tados'que inducen a pensar en l a  bondad del método. 

Con es tas  perspectivas nos ha parecido idóneo, l a  s e l e c  
ción de l ineas cunícolas con una apt i tud mixta, asocia- 
da a una res is tencia  ambiental en e l  mismo sentido con 
que s e  expresa POUJARDIEU (1985) : "Ya no e s  e l  objet ivo 
de la productividad mdxima l o  que preocupa a l  genet is ta ,  
s ino l a  búsqueda de animales preparados para aceptar -- 
condiciones de medio menos controladas 6 incluso desfa- 
vorables " . 
En una primera etapa s e  ha desarrollado e l  proceso de - 
selección en una l inea  de capa blanca, a p a r t i r  de aquK, 
s e  in ic ia rd  e l  esquema en una l inea  de color, fenotipo 
País,  interesante tanto  para l a  comprobación del método 
empleado en una población en l a  que nunca ha habido un - 
programa de selección, como para l a  preservación de £en2 
t ipos locales de acuerdo con l a s  recomendaciones de l a  - 
F .A.O., formuladas en e l  111 Congreso Mundial de Cunicul; 
tura  (Roma, 1984). 

Por último, cabe señalar  que l a  simple proposición de un 
método, 6 l a  u t i l ización de unas l lneas mejoradas em- - 
pleando e l  &todo propuesto, no es  suf ic iente  para dar  
una respuesta, s iquiera  pa rc ia l ,  a l  grave problema pre- 
sentado, por l o  que se  sugiere a l a  vez, un proceso de 
máxima difusión de l o s  resultados para que s u  inciden-- 
c i a  alcance a l  mayor número posible de cunicultores. 



MATERIAL. 

1. Material animal. 

La Unidad de Producci6n Animal del  Servei d 'Investigaci6 - 
Agraria, ubicada en Torre Marim6n de Caldes de Montbui , -- 
dispone actualmente, de una l inea cerrada integrada por 96 
hembras y 30 machos de origen primordialmente NeozelandBs 
Blanco, ordenada en s e i s  grupos de reproducción de 16 hem- 
bras y 5 machos cada uno, que ocupan 6 f i l a s  de jaulas de - 
l a  maternidad. Esta l inea  experimentó en 1984 un incremento 
de efectivos sobre l a s  70 heubras y 14 machos de que s e  d e  
ponla originalmente . 
S:-A&~E?P?EOL 
Buscando una óptima res is tencia  ambiental, s e  han ut i l izado 
alojamientos equiparables a l  n ivel  medio de los cuniculto- 
res.  De e s t a  manera, desde e l  i n i c i o  experimental en 1980, 
has ta  1983, los animales se  alojaron en un invernadero a-- 
condicionado. Dada l a  extrema rigurosidad climática de CaL 
des de Montbui (4 42nC en ju l io  1982, -8nC en enero 19831, 
y l a  escasa inerc ia  térmica de l o s  invernaderos, a p a r t i r  
de 1984 s e  trasladó e l  lo te  experimental a una nave prefa- 
bricada en donde, además del control luminico, se  ha as-- 
puesto un sistema de ventilaci6n que permite cor tar  los  e z  
t r e m s  térmicos ( f r i o  o ca lo r ) .  Para l a  recogida de excre- 
mentos s e  dispone de una fosa de 1 m. de profundidad que - 
p o s i b i l i t a  un acúmulo de unos 2 años. Las jaulas (de 50x60 
x33) s e  hallan en disposición flat-deck con nidales o r i g i n ~  
l e s  de madera contraplacada situados frontalmente. Para -- 
ubicar e l  gran número de machos, s e  han disefíado jaulas -- 
m& hondas y a l t a s  pero menos anchas (40x70~40) . 
3. Manejo. --------- 
E l  disefío def in i t ivo del programa de manejo no ha tenido - 
lugar has ta  1983, en función de los  resultados obtenidos - 
durante l a  primera etapa de constituci6n de l íneas .  Aprow- 
chando e l  proceso de fusi6n de origenes y formación de l a  
primera generación de s e l e c c i h ,  s e  l lev6 a cabo un vacio 
san i t a r io .  

~l i n i c i o  reproductivo t iene  lugar a los  125-140 dias de - 
edad para l a s  hembras y 15 Mas más tarde para los  machos. 



E l  ritmo empleado es  e l  semiintensivo con cubriciones a -- 
los 7-11 &"as después del parto.  Para concentrar un mdximo 
número de destetes,  s i n  mermas notables de producción, fa- 
c i l i t ando  a l a  vez l a s  operaciones de control ,  se  ha pues- 
t o  a punto un d t o d o  de manejo or ig inal  de periodicidad -- 
quincenal, que incluye una semana reproductiva con cubri-- 
ciones los lunes, miercoles y viernes,  a l a  que sigue una 
semana productiva, únicamente con destetes y controles , -- 
que se  efectúan los miércoles. Los apareamiento~ t ienen 12 
gar intragrupo con un programa de mínima consanguinidad. 

La alimentación s e  r ea l i za  a base de un pienso compuesto - 
comercial. 

PROGRAMA DE SELECCION. 

E l  programa se  p e r f i l a  en sus diferentes fases: 

1. Constitución de l a s  poblaciones de part ida.  
Entre octubre 1980 y a b r i l  1981, s e  reunió un lo te  de repro  
ductores, t ipo  ~éozeland6s  Blanco, a p a r t i r  de 5 orlgenes 
d i ferentes ,  cada uno de e l l o s  integrado por 14 hembras y 2 
machos procedentes de diferentes explotaciones de l a  provin 
c i a  de Barcelona; en cada origen s e  buscó e l  mínimo paren-- 
tesco ent re  los  diversos animales. En junio 1981, s e  añadió 
a l  l o t e  un sexto origen, después de reducir  a l a  mitad dos 
de los orígenes anteriores,  manteniendo e l  mismo formato de 
población. Estos orígenes i n i c i a l e s  s e  han conservado en -- 
l ineas cerradas, separadas durante dos años, durante l a s  -- 
cuales se  ha estudiado su comportamiento y carácteres pro-- 
ductivos , depurando a l a  vez posibles t a r a s  de determinismo 
genético. En e l  cuadro nQ 1 se  presentan los  primeros res- 
tados zootécnicos en relación a los c r i t e r i o s  ponderales. 

Esta fase s i r v i ó  también para poner a punto e l  esquema de - 
funcionamiento en continuo, s i n  cortes generacionales (en 
donde coexisten, a l a  vez, diferentes generaciones), y l a  - 
metodologia práct ica  de selección, a s í  como para t e s t a r  e l  
comportamiento ambiental del  invernadero y l a  adaptación de 
los  animales a l  mismo. 



Cuadro nQ 1. Primeros resultados de l a s  l ineas  de origen. 
(Peso f i n a l  referido a l a s  4 semanas de cebo, una antes -- 
de l a  venta).  Pesos expresados en gramos. 

Variable 

Peso camada a l  des_ 
t e t e  
Velocidad de crecL 
miento. 
Peso individual a l  
des t e t e .  
Peso individual 
nal. 

No datos Media C.V. % 

5115.50 593.04 31.13 

35.54 2 0.20 20.90 

720.83 2 4.54 23.33 

1722.11 f 7.39 15.90 
____------*--------------. 

2. Fusidn de orígenes. Constitucidn del  pool genético. 
Entre mayo y septiembre 83 s e  constituyó e l  pool genético, 
a p a r t i r  de un plan de cruzamiento f a c t o r i a l  en t re  los orL 
genes de par t ida  evitando los  apareamientos dentro de l a  - 
misma l ínea  (ver esquema) . 

Con l a  fusión de origenes, s e  buscaba l a  mezcla de todos 
los genes dentro de una misma población que debia s e r v i r  - 
de base a l  programa de selección, evitando l a  deriva de aL 
gún gen interesante.  

La nueva l ínea  surgida del  pool, se  ha ubicado en l a  nave 
prefabricada (enero 1984) con unas perspectivas de mejor - 



comportamiento térmico que e l  invernadero. 

3. Método de selección. 
1. Objetivo de l a  sielección. --------------  
E l  objet ivo propuesto, de acuerdo con e l  programa de coope- 
ración INIA-INRA definido en t re  1979-1983, t r a t a  de consti- 
t u i r  y después seleccionar una lfnea s i n t é t i c a  de conejos de 
apti tud mixta (carácteres de reproducción y crecimiento) d o  
tada de una amplia res is tencia  ambiental y empleando e l  mé- 
todo de generaciones solapadas o imbricadas. 

E l  i n t e rés  de un objetivo global ya se  señalaba como opción 
de trabajo en l a s  conclusiones del 11 Congreso Mundial de - 
Genética aplicada a l a  producción ganadera (ROUVIER, 1982). 
En e s t e  caso, inicialmente s e  pensó en uno de los c r i t e r i o s  
económicos más generales, como e s  e l  peso t o t a l  de gazapos 
vendidos por madre por unidad de tiempo, pero e s t e  c r i t e r i o  
con una heredabilidad muy baja  (del orden de 0.05 a 0.15 p& 
r a  e l  peso de l a  camada a los 77 dias , según GARCIA, 1982 ) , 
supondria una complejidad t eó r ica  de d i f i c i l  estimación. -- 
P o r  e l l o ,  se  optó por l a  descomposición de\ c r i t e r i o  en sus 
componentes biológicos realizando una selección en varias - 
etapas. 

a )  Fer t i l idad,  como medida de l a  aceptación de un ritmo re- 
productivo previamente escogido, con e l l o  se e v i t a  l a  i n t r o  
ducción en e l  indice de selección del factor tiempo. Su me- 
dición s e  r ea l i za  evaluando en los machos e l  porcentaje de 
cubriciones fecundantes respecto a las realizadas en l o s  ú1 
timos meses. Dn cuanto a l& hembras midiendo e l  intérvalo- 
en t re  e l  último par to  y l a  siguiente cubrición efect iva  rea  - - - 
l izada.  Este c r i t e r i o  s e  u t i l i z a  para l a  eliminación de re- 
productores. 

b)  E l  peso t o t a l  vendido puede descomponerse en e l  "peso to 
t a l  destetado" m á s  e l  incremento de peso ent re  e l  des te te  - 
y l a  venta. 

0 = P j f inal= ( 5 (pij)  a l  des te te)  + n i  x T x V. 

j= l  j= l  



siendo : 

P i j  = peso individual de l  gazapo j de l a  camada i 
n i  = n h r o  de gazapos vendidos en l a  camada i. 
T = periodo de engorde. V.C.= Velocidad de crecimiento. 

Para estimar e l  valor genético de las hembras, para e l  peso 
global de l a  camada a l  des te te ,  s e  considera l a  media de -- 
los pesos t o t a l e s  a l  destete (calculados a edad f i j a  de 32 
d i a s ) ,  centrada en relación a sus contemporheas y corri-  - 
giendo para e l  efecto  número de camada (de e s t a  manera, no 
se  penalizan l a s  primeras camadas, infer iores  en un 15-20 
por ciento a l a s  camadas s iguientes) .  Hasta ahora, sólo  se  
ha evaluado a l a  propia hembra, pero se  prevé considerar -- 
también a sus hermanas y medio hermanas. Este concepto cal- 
culado a p a r t i r  de l a  segunda camada, constituye o t ro  c r i -  
r i o  de eliminación de l a s  hembras. Dada l a  correlación geng 
t i c a  en t re  e l  peso individual  a l  destete (componente del p e  
so  t o t a l  de l a  camada) y e l  crecimiento poster ior  del  gaza- 
po, se  desprecia e l  valor de l a  propia camada a l  destete.  

En cuanto a l  valor genético de los  gazapos para l a  veloci-- 
dad de crecimiento s e  estima en función de su  propio creci-  
miento centrado en relación a l a  banda de cebo. 

A p a r t i r  de es tos  c r i t e r i o s  se  escoge tl 25% de mejores hez  
bras (intensidad de selección = 1.271) y e l  15% de mejores 
machos (i= 1.554) en base a l a s  necesidades de renovación. 

2 .  Plan de apareamiento y manejo del  lo te  de selección, Cos- 
t ro les  de cebbo2 ------ 
En función de los diferentes orfgenes, se  han consti tuido - 
6 grupos de reproducción compuestos cada uno de e l l o s  por - 
cinco machos y d iec ise is  hembras ,con un reparto armónico -- 
de l a s  l ineas  de part ida.  Para l a  reposición, cada macho e- 
de su plaza tan  pronto uno de sus h i jos  alcanza l a  edad fér_ 
til; respecto a l a s  hembras, é s t a s  se  reparten a l  azar en-- 
t r e  e l  con junto de grupos, evitando en l o  posible los grupos 
de sus  abuelos. 

Las hembras, de acuerdo con e l  programa de manejo presenta- 
do, son cubiertas durante l a  semana reproductiva que sigue 
a l  parto,  por un macho cada vez diferente de una camada a - 
l a  o t r a  (si e l l o  es  posible) ,  pero siempre dentro de s u  g r x  
po de reproducción. 



Los gazapos son identif icados (c ro ta l )  y pesados ind iv idua l  
mente a l  destete y 28 días más tarde (una semana antes de - 
l a  venta, durante l a  que se  indexan) . Durante e l  engorde se  
estandarizan l a s  camadas a f i n  de que los  resultados de cr= 
cimiento sean comparables. 

S i  un gazapo e s  escogido como futuro reproductor, recibe un 
t a tua je  en l a  oreja,  con un número correlat ivo a l o  largo - 
del año, con e l  que se rá  identif icado toda su  vida. En e s t e  
momento, pasa a l a  célula de reposición hasta s u  entrada -- 
poster ior  en maternidad. 

3.-Programa de e l i m i n a c i ó n / ~ o s i c i Ó n  de r ~ r o d u c t o r e ~ ~  - ------------  ------  -----  
A los  c r i t e r i o s  de eliminación señalados en e l  método de se 
lección , s e  sobreponen : 

- l a  muerte o problemas san i t a r ios  graves. 
- e l  número de camadas realizado que s e  c i f r a  en 5; de e s t a  
manera, s e  ev i t a  que una hembra deje un excesivo número de 
descendientes. 

Todo e l l o ,  supone una disminución mensual de efectivos de - 
un 12-16%, que son repuestos mediante una tigil gestión del  
núcleo de reposición. 

Este núcleo de reposición e s t á  compuesto por 60 células in- 
dividuales para machos (cada macho de maternidad t i ene ,  en 
todo momento, un s u s t i t u t o  de edad suf ic iente  para reempla- 
zar le  y o t ro  m á s  joven, probablemente un h i j o  suyo, que l o  
s u s t i t u i r á  en cuanto alcance l a  edad requerida) y 84 célu-- 
l a s  para hembras que entraran en maternidad en e l  momento - 
en que se compruebe su  estado de gestación. 

E l  funcionamiento en generaciones solapadas o imbricadast- 
aunque con una copiosa bibl iograf la  teór ica  (BICHARD e t  a l . ,  
1973; HILL, 1974; JOHNSON, 1977; ELSEN, 1977 Y 1980; JAMES, 
1979) y extensamente empleado en especies extensivas, no ha 
gozado de mayor expansión en l a s  especies llamadas in tens i -  
vas (aves y cerdos) , básicamente por l a  complejidad de cál- 
culo; no obstante, nos ha parecido interesante en nuestro - 
esquema, por cuanto l a  complejidad de cdlculo puede s e r  SI& 

sanada con un adecuado programa informática y p o s i b i l i t a  a l  
mejorador un aprovechamiento Óptimo de l a s  instalaciones y 
una regularidad de abastecimiento que no permite e l  método 
t radic ional  de generaciones separadas. 



PROGRAMA DE MLJLTIPLICACION Y DIFUSION.  

A nivel  funcional, e l  ac tual  lo te  de selección puede dar - 
anualmente 1000 hembras de multiplicación con sus machos - 
correspondientes, de l a s  que unas 750 llegarán a s e r  opers  
t ivas  ; es tas  hembras d is t r ibuidas  convenientemente (entre 
5 a 10 granjas de multiplicación) pueden alcanzar una pro- 
duccidn anual de unos 5000 machos terminales, clasif icados 
com m e  joradores , tanto  por cki ter ios  productivos com nu- 
méricos. Estos machos podrán i n c i d i r  sobre unas 50 .O00 hem 
bras aumentando s u  producción actual  en un 10-20% esperado. 
A t l t u l o  indicativo,  se  puede c i f r a r  que un grupo de cuni- 
cultores que reunan unas 5.000 hembras, necesitarian un e 
t e  de multiplicación de 70-80 hembras de multiplicación p& 
r a  generar los machos necesarios. 

E l  esquema para  l a  l inea  de capa blanca se ra  operativo a - 
p a r t i r  de mitad de 1986. Hasta ese manento, continuará e l  
proceso de selección, comprobándose experimentalmente tanto  
e l  funcionamiento de los machos terminales en condiciones - 
normales de explotación, como l a  marcha de l  proceso de mul 
t ip l icación con un grupo colaborador. 



RESUMEN. 

En e s t e  trabajo se  describe e l  programa de selección d e f i  
nido y desarrollado por e l  Servei d 'Investigaci6 Agraria 
de l a  Generali tat  de Catalunya, en s u  estación de Caldes 
de Montbui (Barcelona) . 
E l  programa se  presenta en s u s  diferentes fases; 

1. Constitución de l a s  poblaciones de part ida.  
2 .  Fusión de origenes. Constitución del pool genético. 
3. Método de selección. 

Por filtimo, s e  señala un programa de multiplicación que -- 
permitirá l a  difusión de los animales me jorados. 
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