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Condiciones básicas de los
alojamientos cunícolas
^ CARLOS BUXADE CARBO. DR. INGENIERO AGRONOMO. ETSIA MADRID

En esfe trabajo se prefende
exponer las bases de los
alojamienfos para cunicultura

n la realidad española de 1996
se puede estimar que el
número de explotaciones «que
poseen conejos» ronda la cifra
de 34.(X1(). Como es bien sabi-
do, el conejo, cuyo avance en
la escala de la domesticación

es significativamente más discreto quc el
que tienen otros animales útiles a las per-
sonas, es muy dependicnte del medio
ambiente que le rodea.

Por esta razón, al hablar de una explo-
tación de conejos, y más concretamente,
de sus alojamientos, han de tenerse en
cuenta una serie de aspectos entre los que
se deben destacar los siguientes: El pro-
pio emplazamiento. La orientación de los
mismos. L.a distribución interior. Los mate-
riales a utilizar (incluyendo, lógicamente,
los aislantes). Los sistemas de ventilación y
de extracción de estiércoles a utilizar, etc.

La finalidad es muy clara: proporcionar
a los animales, en este caso a los conejos,
un ambiente lo más confortable posible de
manera que, a pesar de la complejidad de
su realidad tisiológica (sirva de ejemplo, la
propia lactación), el conejo no vea limitada
la expresión de su potencial genético por

Las ópfimas condiciones
medioambientales, claves para
mejorar el potencial genéfico

unas jaulas, nidos, comederos, bebederos,
iluminación, ventilación, etc., m^il diseñados.

En definitiva, el objetivo, en el marco
del confort señalado, será el de intentar
controlar con la mayor eficiencia y eficacia
el «ambiente» de la nave a partir de un
correcto aislamiento, tanto térmico como
acústico, buscando evitar la contaminación
ambiental.

En este contexto los objetivos a perse-
guir, fundamentalmente, son:

• Conseguir una temperatura la más
homogénea posible dentro de las naves
(evitando, sobre todo, oscilaciones signifi-
cativas de la misma).

• Mantener, en los alojamientos, unas
humedades relativas que oscilen entre el
60 y el 80%, en función de las temperatu-
ras.

• Limitar las velocidades del aire, pero
manteniendo los caudales precisos para
que la renovación del mismo sea adecua-
do, condición básica para conseguir el
mencionado control ambiental.

Desgraciadamente, muchas de las ex-
plotaciones cunículas en nuestro país están
lejos de alcanzar los mínimos deseables,
en lo que al alojamiento se refiere, a pe-
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Sección Temperatura óptima Temperatura crítica

Maternidad 16-20 °C to-25 °c
Machos 14-18 °C 6-24 °C
Dentro del nidal 31-33 °C 6-24 °C
Recría 16-18 °C 8-28 °C
Engorde 19-22 °C 14-26 °C* 10-30 °C

" Si son gazapos recíén destetados. Fuente: 1. 5. Ferré, 1996.

sar de que en otros aspcctos (genética,
manejo, higiene, etc.) los avances pueden
haber sido importantes.

Los conejos y las necesidades
ambientales

Como ya se ha indicado, el conejo es
un animal que por sus características
morfo-fisiológicas y cl grado de domestic^r
ción que posee es muy sc;nsihle a las situa-
ciones generadoras de estrés. Esta situación
dan lugar, por una parte, a que el conejo
no pueda expresar todo su potencial gcnrr-
tico (como ya se ha indic^tdo también) y,
por otra, a yue su salud se resienta (no se
olvide aquí la problemátic^t de la «patología
de masas» en la cunicultura).

Las principales neccsidades amhientalcs
a tener cn cuenta en los alojamicntos cu-
nícolas son las siguientes:

Temperaturd: tal y como yucda retle-
jado en el cuadro I, a nivel de tcrnperatu-
ras debcmos distinguir cinco fascs. En
ellas las oscilaciones de la misma no dehe-
rían supcrar, en los casos cxh^cmos, los
2 °cm.

En los momentos de escribir estas lí-
neas, en la Zona C'entro, estamos asis-
tiendo a unos días donde las alteraciones
térmicas, y las tormcntas, son muy fre-
cuentes (durante un período tormentoso,
las temperaturas exteriores de la navc
pueden descender más de 8°C cn una
hora). Esta situación puede originar, sohrc
todo en naves am ventilación natural, gra-
ves prohlemas.

Un «descontrol» en lo que a las tem-
peraturas se refiere puede originar la apa-
rición de importantcs problcmas sanitanos.
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Uno de los aspectos más importantes es el manejo de las deyecciones.

En este sentido no cabe olvidar tampoco
la estrecha correlación causal que existe
entre la temperatura, la humedad relativa
y la ventilación (velocidad del aire a nivel
de los animales).

Humedad relativa: dentro de los lími-
tes ya señalados del 60-80%, la zona de
mayor confort se registra cuando esta hu-
medad relativa está alrededor del 60-70%.
No obstante, esta humedad relativa (Hr)
debe ser inferior, akededor del 50-60%. Si
la temperatura, siempre considerada a ni-
vel de los animales, se sitúa alrededor de
los 10-15 °C, debería procederse a utilizar
la calefacción.

Paralelamente, si las temperaturas son
muy altas, 35 °C o más, cosa no infi ecuen-
te en verano en algunas explotaciones de
conejos, la humedad relativa también
debería situarse alrededor del 50-55%.

En este contexto, y abordando el bino-
mio temperatura-humedad relativa, hay
que recordar que los conejos no poseen
glándulas sudoríparas. Ello significa que,
al igual que sucede en el caso del porcino,
el conejo tiene que eliminar temperatura a
partir de un incremento del ritmo respi-
ratorio y también a través de un aumento
de la superficie corporal y de la circula-
ción periférica.

Dado que todas estas «armas» que po-
see el conejo son de eficacia limitada, no
queda más remedio, si se quieren mante-
ner unos índices técnicos adecuados, y evi-
tar que se produzcan transtornos, que
buscar aumentar los caudales de aire, dis-
minuir la temperatura de los alojamientos
y mantener el adecuado nivel de hume-
dad relativa.

Ventilación: la ventilación, expresada a
través de la velocidad del aire, siempre,
tambien aquí a nivel de los animales, debe
estar en función, como ya se ha comen-
tado, de la temperatura y de la Hr.

En principio, esta velocidad del aire
debe oscilar entre 0,1 m/s (temperaturas
entre 10 y 15 °C y Hr entre 50 y 60%
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0,6-0,8 m/s (temperaturas superiores a 35
°C y Hr alrededor del 55-60%).

En una explotación bien diseñada y
manejada la velocidad normal del aire de-
berá oscilar entre 0,2 y 0,3 m/s ( lo que
significa temperaturas de 16-25 °C y Hr
en torno al 65-70%).

En términos prácticos se puede indicar
que, en invierno, la velocidad del aire
debe estar alrededor de 0,1-0,2 m/s y, en
verano, especialmente en las latitudes más
calurosas de nuestro país debe superar los
0,5 m/s .

No se olvide aquí el efecto que tiene
una velocidad de aire excesiva (fuera del
marco del área de confort térmico). Una
velocidad de aire inapropiada favorece, en
gran manera, la aparición de problemas
respiratorios y, también, digestivos.

Cuando hace mucho calor es preciso
humidificar. El problema es que en las
naves con ventilación natural (no forzada),
sólo se puede refi-igerar a través de la hu-
midificación si el nivel existente de hume-
dad relativa ambiental lo permite ( lo cual,
sea dicho de paso, no suele ser lo más
frecuente). En este caso debe recurrirse a
los aspersores por presión situados sobre
la cubierta (en el caso de carecer de ener-

gía eléctrica, cosa que a veces sucede, se
puede efectuar una humidificación manual
de paredes, suelo y cubierta).

Los paneles de refrigeración evapora-
tiva, en contra de la opinión generalizada,
tienen una eficacia que está limitada por
la humedad relativa ambiental, el material
utilizado en su fabricación, su grosor, la
sección total, pared donde se colocan
(cara de insolación o no), etc. En este
sentido debemos de ser prudentes. Es
cierto yue se consiguen muy buenos ren-
dimientos pero, y este pero es importante,
cuando las condiciones generales (celulosa,
grosor de 10 cm, velocidad del airc de O,S
m/s, etc.) son las adecuadas.

También hay que indjcar que la humi-
dificación mediante la utilización de mjcro-
pulverizadores no es tan eticiente como la
que se consigue mediante los paneles. En
este caso, en el de los micropulverizado-
res, el control debe efcctuarse mediante
humidostatos.

Nivel de polvo ambiental y Kases dele-
téreos: el nivel de polvu ambiental que sc
registra en el interior dc los alojamicntos
está muy relacionado con la humedad re-
lativa. Cuando ésta es muy baja (10-20`%^)
el nivel de polvo pude ser 6 veces supc-
rior (nos referimos, claro está, al polvo en
suspensión) si la humedad relativa es de
un 65%.

Cuando la concentracicín del mencio-
nado polvo supera los 20 mg/m^ sc pue-
den producir, con relativa facilidad, pro-
blemas respiratorios.

Pero no sólo la concentración es un
problerna en el caso del polvo, también el
tamaño de las partículas juega un papel
jmportante: partículas de tamaño jnferior a
las 2 milimicras llegan, con todo lo que
ello supone, a los alveolos pulmonares.

En este contexto no debe minusvalo-
rarse el hecho de que el polvo es un «vc-
hículo transportador» de microorganismos.
En este sentido hay que ser extrcmada-
mente cuidadoso para ventilar de forma
adecuada y suficiente (y no sacrificar la
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sistemas de disposición
de las jaulas

Periodicidad
de limpieza

Manual reprodudoras
(80 madres)

Manual engorde
(680 conejos)

Mecanizado

Flat-Deck o californiano
con foso

Diarias
2 veces por semana
6 veces al mes o
al final del engorde

30 min. (1)*
1 hora

8 horas

40 min.
2 horas
12 horas

10 min, (vigilancia)
Sin importancia
2 horas (2)

Baterías con planos indinados Diaria 30 min. diarios +30 min. 10 min. diarios + 40 min. 40-50 min. diarios y
2 veces semanales en el rascado +1 hora en el rascado +3 horas 15 min de vigilancia
6 veces al mes o de bandejas +8 horas de bandejas +12 horas de funcionamiento
al final del engorde de la cadena

Batería automática Diaria 15 min.(*) 20 min.(*) 5 minJdia (3) (*)

(1) 7iempo de pasar el rastrillo + lavado con agua a chorro. (2) Mediante un tractor con pala mecánica. (3) SegJn instalacidn INRA (Toulouse)
totalmente automatizada. (*) Induida evacuacidn de las deyecciones al es[ercolero exterior. Fuen[e: Andnimo. Diputación de Barcelona.
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LAS ENZIMAS GRINDAZYM PARA CERDOS Y AVES:

• Permiten la máxima flexibilidad en
la forrnulación de los piensos

• Mejoran la digestibilidad de la pro-

teína, la grasa y los carbohidratos

de la diet<^

• Aumentan el valor energético del

trigo, la cebada y otros cereales que

contengan polisacáridos complejos

• Mejoran la honu^geneidad v la

calidad de la carcasa

• Incrementan las tasas de creci-
tniento gracias a los ►néjores índices
de conversión y a la superior ingesta
de picnso

• Reducen los problemas de heces

^^iscosas y ca ►nas hí►►nedas

• Reducen la incidencia v la severidad
de los trastornos digestivos

• Reducen los costes de producción

^ Todo lo cual re^iresenta unos costes de 1iroduccrón rentables!

^ANisco
Ingredáents
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ventilación con el fin de utilizar menos ca-
lefacción en los tiempos fríos).

A nivel de gases deletéreos, en el cone-
jar el amoníaco no debe superar las 10
ppm, la de sulfídrico las 3,5 ppm y las de
anhídrico carbónjco las 0,6 ppm. Para po-
der mantener estos límites en el conejar
es preciso poder contar con una adecuada
oxigcnación y ventilación.

Iluminación: actualmente se considera
que el nivcl de iluminación debe ser el
mismo para los machos que para las hem-
bras. EI nivel de iluminación debe ser dis-
tinto según el alojamiento de que se trate;
así, por ejemplo: en maternidades: 20-22
lux a nivel del ojo. En cebadreos: 5-6 lux.

Pero, además de la intensidad, hay que
considerar las horas de iluminación. En el
cebadero es suñciente con 8-10 h/día; en
la zona de reproducción deben ser unas
16 h/día.

Aunque los tubos fluorescentes son los
más interesantes desde el punto de vista
económico hay que tener cuidado con su
calidad; fluorescentes defectuosos o de
baja calidad ( parpadeos, irregularidades,
etc.) pueden dar lugar a problemas.

Las salas para machos: actualmente, en
un número importante de explotaciones se
efectúa la Inseminación Artificial. Ello sig-
nifica que hay una sala destinada a estos
machos que debe reunir unas condiciones
medioambientales sencillamente exquisitas:

• Temperatura: 16-17 °C.
• Humedad relativa: 60%.
• Velocidad del aire: 0,1-0,2 m/s.
•[luminación: 16 h y 20 lux.
En este sentido, lo más práctico, al

igual que recomendamos en las granjas de
ganado porcino, es hacer unas salas de
ambiente controlado (calefacción y aire
acondicionado que pueden coincidir en el
mismo aparato. No hay que olvidar que
los verdaderos problemas suelen surgir en
las épocas calurosas y que, en salas mal
diseñadas y/o mal aisladas, el aporte de
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EI conejo es propenso al estrés.

frigorías pucde superar, en épocas punta,
las 250 FG/h/m'-, todo un reto).

Otras medidas a considerar. al diseñar
un conejar, de acuerdo con todo lo visto
hasta aquí, es preciso, para facilitar el éxi-
to en lo que al cumplimiento de las nece-
sidades medioambientales del conejo se
refiere, afrontar las Ilamadas medidas pasi-
vas. Entre éstas cabe señalar:

• Calidad y nivel de aislamiento de:
cubiertas y paredes.

• Otros aislamientos: ventanas, que en
sitios fríos deben ir con doble cámara; las
puertas, las conducciones de agua (que se
hielan en invierno), los depósitos de agua
(en invierno el agua, si no se hiela, está
demasiado fría y en verano demasiado
caliente). EI agua demasiado fria produce
problemas intestinales, sobre todo en los
gazapos; el agua demasiado caliente es
rechazada por los conejos; los conejos no
beben, luego no comen: problemas. Tam-
bién los silos de pienso deben estar aisla-
dos térmicamente. En zonas conflictivas se
producen condensaciones en los silos y
problemas con el pienso.

^.•• • • . • . •
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Sistema de evacuaúón Ventajas Inconvenientes

Con agua No hay emisiones de gases Consumo elevado de agua
Necesidad de fosa de purín
Problemas en la eliminación

Fosa superficial Muy económico Limpieza manual
Mayor control de los bebederos

Fosa semi-profunda Fácilmente mecanizable Difícil de limpiar de forma manual

Fosa profunda Acumulación de estiércol durante
mucho tiempo.
Retirada de estiércol con medios
mecánicos

Necesita de sistemas de extracción
de aire debido a las emanaciones
de gases

Cinta Vansportadora Retirada constante de sdlidos y líquidos
Coste de gestidn bajo

Necesidad de limpieza con agua
periódicamente

Pala mecánica Eliminación rápida de las deyecciones Inversión elevada
Incremento de emisiones de gases

Fuenre^ I. uws Wats, t996.

Junto a las medidas pasivas hay que
considerar lo que se denominan medidas
activas. Entre ellas caben destacar:

• Sistemas de eliminación de excremen-
tos y orines. En la mayoría de las explota-
ciones todavía se hace manualmente. No
obstante, en un futuro a corto plazo habrá
que pensar en otras solucione<s, al igual que
ocurrió con otro tipo de explotaciones (sis-
tema de fosos profundos, cintas transpor-
tadoras, «scrappers» de arrastre, sistemas
de arrastre por caudal de agua, etc.).

• Estercoleros que cumplan las norma-
tivas de la Unión Europea (impermeabili-
zados, con capacidad de almacenamiento.
Se calcula que un conejo produce, de
media y con alimentación ractonada, unos
230 g/día de deyecciones).

En este contexto habrá de tenerse en
cuenta que uno de los aspectos más im-
portantes de la explotación cunícula es el
manejo de las deyecciones y el sistema de
evacuación de las mismas (cuadro II).

Tampoco debe olvidarse, por la impor-
tancia que, a nivel ea^nómico dirccto e in-
directo (contaminación), tiene la produc-
ción de estiércol sólido o de purín. Ello
depende, como es bien sabido, del sistema
de evacuación utilizado en la granja cuní-
cola, fundamentalmente.

En general, en nuestras explotaciones,
el estiércol se retira en forma sólida. Aun-
que, efectivamente, hasta el momcnto, esta
es la forma más habitual de proceder, en
el cuadro IIl se hace una repaso referen-
cial a los sistemas de evacuación que son
aplicables, al menos inicialmente, a las
explotaciones cunículas.

Es importante señalar la importancia
que tiene, en el momento de diseñar y
planificar una explotación de csta natura-
leza, los aspectos relacionados con la ges-
tión de las deyecciones, tanto en el inte-
rior de las naves como en el exterior.

• Fosa de cadáveres y/o horno crema-
torio. Los conejos muertos es preceptivo,
y absolutamente necesario y conveniente,
eliminarlos de forma rápida e inocua.

En nuestra opinión es mucho mejor ac-
tuar en base a la incineración. En caso de
recurrir a las fosas hay que tener especial
cuidado con su ubicación y con los volú-
menes necesarios (1,5 m^ por cada 1OO
reproductores o 350 conejos de cebo).

• Métodos de lucha contra insectos,
roedores, depredadores, pajáros y visitas
inoportunas y/o no deseadas. Todos ellos
son potenciales focos de contaminación y
de transmisión de enfermedades.

En este sentido, cuantas más medidas
se tomen (mosyuiteras, vallados, azulejos,
sistemas de eliminación, etc.) mucho me-
jor. Desgraciadamente, muchos de nues-
tros cunicultores (especialmente los arte-
sanales) no están suficientemente
mentalizados en este sentido. n
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