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La c r í a  de l  conejo en  España,  en  los  Últimos años s e  es tá  
incrementando notablemente y es ta  modificando la es t ructura  
de su  Cada vez m á s  e s  mayor  la importancia de 
las  granjas especial izadas e n  s u  producción f rente  a la forma 
tradicional del  pequeño c o r r a l  famil iar ,  y en  o t ro  aspecto, son 
numerosos los  ganaderos que  criando anteriormente cerdos  o 
aves,  c r i a n  actualmente conejos e n  cuya la compc 
tencia y la sa turac ión del  mercado son menores .  E l  conejo 
en  cuanto a su  al imentación,  y e n  lo que s e  r e f i e re  a l  m e r c a -  
do exter ior  de ma te r i a s  p r imas  necesar ias  pa ra  formular  s u s  
raciones tiene también ventajas f rente  a l  ce rdo  y a l a s  aves, 
por  lo que desde un punto de vista de  pol<tica nacional s e r i a  
conveniente la est imulación de  su  Sin embargo la 
cunicultura está,  sn cualquier aspecto que s e  considere,  mu- 
chísimo m a s  a t rasada ,  que la porcinocultura o la avicultura 
E n  e l  plano de la patologra e l  conejo presenta  graves proble-  
m a s  y e s  necesar io  avanzar en e s t e  campo para  que la produc 
ción de  ca rne  de  conejo s e  desa r ro l l e  en e l  grado que los  de- 
m á s  factores harían aconsejable. P o r  lo que s e  r e f i e re  al  e s -  
tudio genético de  l a s  ca rac te r í s t i cas  productivas podemos de- 
c i r  que e l  volumen de  trabajos en e l  mundo e s  muy reducido y 
en nuestro país  inexistentes hasta la fecha. La importancia a c  
tual de la c r í a  del  conejo e n  nuestro país  y su  previsible e90lu - 
cidn futura hacen aconsejable que s e  investigue en  los  distin- 

tos sec to res  d e  la cunicultura. A S ~ ~ O  van entendiendo diversos  
grupos de investigación y nosotros,  dentro de  nuestra e spec ia  

lidad, hemos decidido in ic iar  una línea d e  investigación gen& 
tica que pueda s e r v i r  de  base  a trabajos pos ter iores  de se lec-  
ción. E n  e l  m a r c o  d e  es ta  línea, en  e l  presente  t rabajo  nos 



ocupamos del  estudio de var ias  ca rac te r í s t i cas  individuales de 
crecimiento de los conejos, como son e l  peso  individual a l  d e s  
tete,  cuando és t e  s e  real iza ent re  los 27-30 días de la fecha 
de nacimiento, e l  peso  individual a l  sacrif icio ent re  los  76 y 
79 días de vida y e l  aumento d iar io  medio de peso  en t re  ambos 
momentos.  

2. Mater ia l  y métodos 

P o r  lo que s e  r e f i e re  a los animales con los que s e  han e s -  
tablecido l a s  poblaciones d e  part ida,  son animales proceden- 
tes d e  granjas  par t iculares  ubicadas dentro de  un radio  infe- 
r i o r  a los 100 Km. de  la ciudad de  Valencia, lugar donde es t á  
situada la granja de l  Departamento de  Genética e n  la que s e  ha 
real izado e9 estudio, Los  animales e r a n  fundamentalmente de  
las  r a z a s  neozelandés blanco (NZ) y california (CA). que ma-  
nejamos e n  es t i rpe  ce r rada  y con los que constitu:mos dos 1i- 
neas,  la NZ y la  CA. Cuando s e  visi taron las  granjas de  las 
que obtuvimos los animales de partida s e  ~ r e g u n t ó  por  e l  o r i -  
gen inicial de  el los,  a fin de  asegurarnos  la mayor  diversidad 
de  o d g e n e s  posible-con la finalidad de  garant izar  la variaci6n 
genética dentro de cada una de l a s  dos l íneas.  

E n  cuanto a l  manejo de  losaanimales s e  ref iere ,  l a s  hem- 
b r a s  s e  cubren por  p r i m e r a  vez a l rededor  de  los  cuat ro  m e s e s  
y medio de  edad. T r a s  e l  parto,  vuelven a s e r  presentadas  a 
los machos e l  v iernes ,  o e l  v iernes  y e l  sábado de la semana 
siguiente a la que han parido. E n  consecuencia los par tos  s u 5  
len ag ruparse  ent re  los lunes, m a r t e s  y miércoles  d e  cada 
semana.  E l  destete s e  real iza e l  miércoles  e n  torno a los 28 
días de  nacido y e l  engorde s e  real iza en grupos de ocho ani- 
ma les  por  jaula, en  un recinto separado de  la maternidad y du 
rante e l  perfodo d e  l a s  s i e t e  semanas  que siguen a l  destete.  
A s í  la edad del  final del engorde o edad de sacr i f ic io  es tá  en- 
t r e  los 76 y 79 días.  L a s  hembras  e n  lactación y los  conejos 
desde que toman alimento sólido lo hacen "ad libitum" . L a s  
hembras  no lactantes s e  racionan a unos 130grs.  de pienso 
compuesto comercia l ,  a no s e r  que su  estado sea  pobre. La 
alimentación e s  es t r ic tamente  a base  de  pienso compuesto cg 
mercia l .  



E l  anál is i s  d e  los datos incluye para  los t r e s  ca rac te res  ob- 
jeto de nuestro estudio, dentro de cada una de  l a s  l ineas,  e l  c a  
culo de los  va lores  medios globales y los par t iculares  en fun- 
ción d e  la estacidn de  crecimiento y del  orden del  par to .  A e fec  
tos de la estación d e  nacimiento s e  consideran l a s  cuat ro  e s t a -  
ciones y respecto  a los  par tos  s e  consideran por separado los  
t r e s  p r imeros  y conjuntamente los res tantes .  E l  mismo anál is i s  
que para  l a s  medias  s e  hace para  l a s  varianzas.  covarianzas y 
correlaciones fenotipicas. 

A efectos de  e s t i m a r  o tener  indicaciones de d iversas  c o m p s  
nentes de  la variacidn genética y de  los efectos maternos  s e  c a l  
culan los  coeficientes de  corre lac ión in t ra-c lase  por  componen- 
t e s  de  padre  y d e  m a d r e  pa ra  los  t r e s  c a r a c t e r e s  considerados 
como c a r a c t e r e s  de  los productos y e l  coeficiente d e  co r re la -  
ción in t ra-c lase  por  componentes de  m a d r e  d e  los c a r a c t e r e s  
considerados como de la madre .  Es to  s e  real iza de acuerdo con 
lo  que corresponde con un modelo jerárquico tal como s e  indica 
por  Becker (1968), a l  que s e  ha seguido en estos y en los s i -  
guientes anál is i s  que  a continuación mencionamos. S e  calculan 
también los coeficientes de regres ión madre-descendencia intra; 
padre  considerando los ca rac te res  atribuidos a los  productos y 
s e  hace un análisis  d e  repetibilidad global y separadamente  por 
época de par to  y orden de l  par to  considerando los c a r a c t e r e s  cg 
m o  maternos .  

L a s  correlaciones genéticas en t re  los  ca rac te res  s e  calcu- 
lan  por componentes de  m a d r e  t r a s  r ea l i za r  un anál is i s  d e  va- 
r ianza- covarianza jerárquico global y separadamente  por época 
y orden del  parto.  

3. Resultados y discusión 

Pr imeramente  presentamos en  la tabla no 1 los valores  me-  
dios de los pesos individuales a l  destete,  a l  sacr i f ic io  y de l  au- 
mento d iar io  en  peso  en t re  e l  des  tete y e l  sacr i f ic io  Damos 
los valores medios globales, obtenidos teniendo en  cuenta todos 
los  datos, y los va lores  medios referidos a la estación de  naci- 
miento de  los gazapos y a l  orden del  parto,  todo el lo refer ido  a 
cada una d e  l a s  lÍneas. La  tabla nos pa rece  interesante,  princi-  



palmente, por  la  g r a n  consistencia d e  los  efectos que m u e s t r a  , 
consistencia evidenciada por  e l  comportamiento s imi la r  d e  am-  
bas  l íneas.  

T-1 : Valores globales y e n  función d e  l a  Cpoca d e  crec imiento  - 
y orden de l  par to  d e  los  pesos individuales al  destete,  a l  s ac r i -  
f icio y -del  aumento d iar io  del  des te te  a l  sacrif icio.  

1 GLOBAL 1 

Todos los  valores  expresados en g r s .  

P o r  lo que s e  r e f i e re  a l  peso individual al  destete, Holdas y 
Szendro (6976) dan un valor d e  537 grs .  a los 28 dias p a r a  con5 
jos NZ algo infer ior  a l  obtenido por  nosotros,  mien t ras  que 
Ouhajoun e t  al.  (1974) pa ra  conejos obtenidos por  cruzamiento 
y criados e n  ambiente controlado dan un valor de  660gr. La iz 



fluencia d e  la estación de nacimiento e s  c lara .  E n  invierno, ve- 
rano y otofio s e  comportan esencialmente d e  una manera  seme-  
jante, y la pr imavera  s e  mues t ra  como la estación d e  nac imien  
to m a s  favorable a efectos d e  conseguir pesos mayores  a l  deste_ 
te, pudiéndose evaluar s u  efecto respecto  a l a s  o t r a s  t r e s  es ta-  

ciones en  50 g r s .  pa ra  la  línea NZ y 40 g r .  pa ra  la CA. P a r a  e l  
e l  peso individual a los 29 días,  Valderrama y Varela (1975) q 
cuentran efectos estacionales significativos; a s í  como Rouvier 
e t  a l .  (1973) pe ro  e n  es t e  Último caso, s e  señala que los  efectos 
del  m e s  de  nacimiento var ian  d e  granja a granja y d e  afio a año, 
poniendo d e  re l ieve  por tanto l a  dificultad d e  incluir un fac tor  d e  
corrección para  e s t e  efecto. L a  misma  situación que s e  observa  
en nuestros datos, de  que  los conejos procedentes d e  p r i m i p a r a ~  
a l  des te te  poseen un peso inferior  que los  procedentes de  par tos  
siguientes ha sido puesta de rel ieve por  Matheron y Rouvier 
(1978, a y b), Rouvier e t  al.  (1973), Matheron y Poujardi tu  
(1976). Alrededor del  t e r c e r  o cuar to  par to  s e  encuentra e l  efec 
to m a s  positivo sobre  e l  peso individual a l  des te te  (Matheron y 
Rouvier, 1978 a y b) efecto que en nuestro análisis  no e s t á  cla- 
ramente  puesto de  manifiesto ya que los par tos  siguientes a l  t ez  
ce ro  es tán  todos incluidos en  un solo bloque. Aunque e l  efecto 
de l  orden del  par to  no es  propiamente un efecto materno,  por  s u  
naturaleza,  s i  que e s  un buen indicador d e  la existencia d e  v e r i  
daderos  efectos maternos  sobre  e l  peso  individual a l  destete,  c o  
m o  veremos m a s  adelante. 

P a r a  e l  peso individual a los  77-dias, F r a n k  (1976) da la ci- 
f r a  d e  2095 g r s .  como media para  t r e s  r azas  NZ,  CA,y Burgun- 
dy Fawn, cifra que es t á  dentro de l  intervalo definido por  los va  

- to ree  obtenidos en nuestro caso  para  CA y NZ,  cuando s e  engo; 
dan en  una jaula 8 animales juntos como o c u r r e  en nuestra g r a p  
ja. Ouhajoun e t  al. (1974) da valores  mayores ,  d e  2265 g r s .  pa- 
r a  e l  peso a los 77 días pero,  como ya indicamos para  e l  peso  
del  des te te  s e  r e f i e re  a conejos obtenidos por  cruzamiento y 
criados en  ambiente controlado Los efectos de  la estación d e  
nacimiento s e  traducen e n  una ordenacidn c l a ra  de  las  estacio- 
nes pa ra  a lcanzar  un mayor  peso  a los  77 dfas. La ordenacidn 
e n  sent5do decreciente es :  invierno, otofio, pr imavera  y verano 
que viene a expresa r  un efecto depres ivo d e  l a s  al tas t e m p e r a g  
r a s  sobre  e l  crecimiento,  efecto probablemente conseguido a 
t ravés  de  la depresio'n del  apetito que llevan consigo. E s  de  re-  



sal tar  como el efecto beneficioso de la priniavera sobre  e l  
peso a l  destete s e  pierde sobre  e i  peso a l  sacrificio. S i  que 
s e  mantiene e l  efecto depresivo del  p r i m e r  parto aunque re-  
lativamente tienen menos entidad que en e l  peso a l  destete , 
lo  cual podemos considerarlo, de nuevo, cano  un indicador de 
efectos maternos como en aquél, s i  bien, de menos cuan& 

Como valores de  aumento diar io  t r a s  e l  destete, Rao e t  a l  
(1977) dan e l  valor de  28, 8 para NZ , inferior a la obtenida poi: 
nosotros, refiriéndose a animales entorno a l a s  ocho semanas 
de  edad. Jensen (1977) para  conejos daneses White Land da la 
c i f ra  de  33, 9 grs .  como aumento diario de peso entre  los %6 
días y los 88 días de  edad, valor esencialmente análogo a l  da- 
do por nosotros para  NZ. Holdas y Szendro (1976) obtienen pa- 
r a  NZ valores de 31, 3 grs .  y Ouhajoun e t  al. (1974), pa ra  e l  
aumento diario entre  la cuarta y la décima semana de conejos 
cruzados criados en ambiente controlado, 34, 4grs.  E l  nacimien 
to e n  invierno u otoiio permite  las  mejores  ganancias de peso 
t r a s  e l  destete, pudiindose decir  que e l  efecto de  ambas e s t a c i z  
nes es  esencialmente s imilar  con l igeras ventajas para  e l  inv ie j  
no. Igualmente, los efectos de la primavera y del verano son 
muy análogos entre  s í  pero  de naturaleea depresora sobre  e l  a g  
mento diario. Lo dicho sobre  la temperatura a l  considerar e l  
peso a los 77 dfas e s  reproducible aquí, incluso con m a s  propis  
dad. Resulta ilustrativn la consideración de  los efectos del  o r -  
den de los partos, y como s e  ve los datos correspondientes a l  
p r imer  parto ya no son s iempre  los m a s  bajos y l a s  diferencias 
entre  los valores correspondientes a los distintos partos son 
muy pequeñas, indicadoras de que los efectos maternos para 
t e  ca rác te r  no son de cuantfa elevada (Poujardieu e t  al,  1976) 
Jensen (1977), s i n  embargo seiiala efectos crecientes del orden 
del  parto, hasta e l  69 en e l  aumento diario de peso de los 36 a 
los 88 días.  

Finalmente, hemos de resal tar  respecto a los t r e s  caractered 
considerados l a s  mejores  caracter ís t icas  de la línea NZ, en to- 
das  y cada una de  las  situaciones consideradas. 

La  descripción a nivel fenotípico s e  completa en las  tablas ng 
m e r o  2 y numero 3 que recogen los valores d e  l a s  varianeas 
covarianzas y correlaciones fenotípicas entre  los t r e s  caracte- 
r e s  



T.  2 : Varianzas ,  covar ianzas  y c o r r e l a c i o n e s  'fenotfpicas entre  
p e s o  individual a l  d-estete, p e s o  individual a l  s a c r i f i c i o  y aum- 
t o  diario ,  global y por orden  d e  parto.  

Diagonal: Var ianzas  
Encima: Covarianzas 
Abajo: Corre lac iones .  



T. 3 : Idem T. 2 pero por época de parto. - 

INVIERNO 0, 61 89507 1344 O, 74 73657 1034 

O, 22 O. 91 24 O,  44 O ,  93 17 

21229 23349 43 17133 25200 164 

PRIMAVERA I O, 59 74288 1039 O,  68 80098 1120 

VERA NO I O* 72 51580 713 1 

Los hechos mas  caracterfst icos que s e  desprenden de  los da- 
tos recogidos son: los menores valores de varianza observados 
en la líneaCA, especialmente en e l  peso individual a l  destete y 
en e l  aumento diario; las  mayores correlaciones fenotípicas ep  
t r e  los ca rac te res  dentro de la &ea CA y e l  orden relativo de 
dichas correlaciones. Las  mayores  lo son entre  e l  aumento di5 
r io  de peso y e l  peso a l  sacrificio, expresión de que el peso f i -  
nal e s  fundamentalmente función de  la velocidad de crecimiento; 
y l a s  menores  entre  e l  peso a l  destete y e l  aumento diar io  d e  
peso, expresión de que los animales que llegan a l  destete con 
un mayor peso no van a s e r  necesariamente los que vayan a c r z  
c e r  con m a s  rapidez. Holdas y Szendro (1976) dan un valor d e  



0, 38 para  la correlación fenotfpica entre  los pesos a los 21 y a 
los 84 dfas netame-e inferior a cualquiera de los obtenidos por 
nosotros e n  cualquiera de  l a s  situaciones en t re  e l  peso a los 28 
y 77 días. Ello en principio puede s e r  esperable,  ya que e l  peso 
a los 21 días debe presentar  mayores  efectos maternos que e l  
peso a loa 28 días, y e l  peso a los 84 días menos que e l  peso a 
los 77. 

E l  análisis genético de los caracteres  objeto de  nuestro estu- 
dio, s in  considerar l a s  correlaciones genéticas entre  ellos está 
recogido en l a s  tablas no 4 y no 5 

T. 4 : Correlaciones intraclase y coeficientes de regresión i n t r a ~  
padre madre-descendencia del peso individual a l  destete, al s a -  
crificio y del aumento diario considerados como caracter ís t ica  S 

de  los productos o como caracter ís t icas  de sus  madres .  

4 -0, o1  o, o1  
U 
-3 + * - a 
o O, 02 O, 04  
k 
P., 

Peso  indi-- 
vidual a l  
destete. 

Peso  indi: 
vidual a l  
sacrificio 

Aumento 
diario.  



T. 5 : Repetibilidades e intervalos de  confianza 'al 5% e n  funcidn 
d e  la época d e  nacimientoy orden del parto d e  l o s  p e s o s  indivi- 
duales a l  destete ,  a i  sacr i f ic io  y de l  aumento diario de l  destete  
a l  sacrif ic io,  considerados como factores maternos.  

4 
& O ,  26 

N Z £ 0 , 3 2  5 
2 c o,  39 > 
'- O ' 
'El 42 c u 
.r( c> & O ,  25  
o CA f 0 , 3 1  
:'El $ o,  39 
2;;; 

&O, 19 
m NZ % O ,  2 4  
5 
2 .2 c 0 ,  30 

.?, .2 
3 & 0 , 2 1  

CA f O ,  28 o m 
m m $ 0 ,  37 

& O ,  16 

Estacion de nacimiento Orden del Parto 

di : valor estimado 
S: cota superior - 



Como es t imas  de  la heredabilidad pueden d a r s e  e l  doble d e  
los  coeficientes d e  .regresión in t ra-padre  madre-descendencia 
o cuat ro  veces la  corre lac ión in t rac lase  calculada a t r avés  d e  
la  componente d e  padre  cuando los  c a r a c t e r e s  s e  atribuyen a los  
productos. Como s e  ve, e n  nues t ros  datos la heredabilidad de l  
peso  individual a l  des te te  no resulta significativamente distinta 
d e  cero ,  indicación de que e l  genotipo de l  propio individuo e s  un  
fac tor  poco determinante de  dicho peso. Lampo y Broeck (1975) 
dan  e l  valor de  0 ,10820,  07 pa ra  l a  heredabilidad del  peso  indivi  
dual a l  destete que no e s  un valor irscompatible con nuestros da- 
tos. Los  va lo res  que  s e  calcularian con datos d e  Poujardieu e t  
al .  (1976) y d e  Ouhayoun e t  al. (1974) e s t án  e n t r e  0, 20 y 0, 36-i-: 
que c reemos  son fundamentalmente expresión de  una menor  va- 
r ianza ambiental.  L a s  heredabilidades es t imadas  e n  nues t ras  
condiciones pa ra  e l  peso  individual a l  sacr i f ic io  y pa ra  e l  aumen 
to d iar io  d e  peso  en t re  e l  des te te  y e l  sacr i f ic io  e s t án  a l rededor  
de l  0, 2 5  y de l  O, 40 respectivamente que son  infer iores  a los va- 
l o r e s  obtenidos por Ouhayoun e t  al .  (1974), Poujardieu et  a l .  
(1974) y Poujardieu e t  al .  (1976) probablemente por  la m i s m a  re 
zón apuntada pa ra  e l  peso  individual a l  destete.  

Resulta de  in terés  compara r  en t re  si ,  pa ra  un mismo c a r á c t e r  
los diferentes datos recogidos e n  las  tablas no 4 y no 5 con l a  f i  
nalidad de  obtener indicaciones de  la importancia relativa de l a s  
dist intas componentes de  su variacion genética. E n  p r i m e r  lugar 
todos e s tos  valores  se obtienen por  divisidn d e  dos cantidades, 
d e  l a s  cuáles e l  numerador  contiene fracciones var iables  de  d is -  
tintas componentes de  la variación de l  ca rac te r ,  mien t ras  que  
e l  denominador, en principio, e s  en todos el los una est imación 
de  l a  varianza fenotfpica. E n  principio, los  va lores  menores ,  
salvo e r r o r e s  d e  estimación, debieran  s e r  l a s  correlaciones e s .  
t imadas por  componentes de  padre  que incluyen en su  numerador 
solo un cuar to  d e  la  varianza aditiva. E s t o  e s  c laramente  as: e n  
todos los  casos,  salvo respecto  a l a s  regres iones  in t ra-padre  
E s t a s ,  incluyen en  s u  numerador  la mitad de  la varianza aditi- 
va tanto d e  los  efectos genéticos directos,  como d e  los efectos 
ma te rna les  y f racciones  menores  de  la varianza epistát ica adit i l  
va d e  ambos efectos.  La  comparación d e  l a s  correlaciones i n t r a  
c l a se  calculadas a t r avés  d e  l a s  componentes de  padre con l a  m i  
tad d e  las  regres iones  in t rapadre  indican que la variaciok aditi- 
va d e  los  efectos maternos  no e s  de  g ran  importancia.  La c o r r c  



laciÓn intraclase calculada por componentes de  madre  conside- 
rando los ca rac te res  como maternos incluye fracciones muy pe- 
ñas de la varianza aditiva de  los efectos directos y maternos,  
cantidades también muy pequeAas de  o t ras  componentes de  la  vg 
riación genética, siendo su componente m a s  caracter ís t ica  l a  
componente de efectos de abuela. Su comparación con los coefi- 
cientes de regres ión in t ra-padre  y con las  correlaciones intra-  

padre  muestra  que los efectos de  abuela son muy importantes en 
lo  que s e  ref iere  a l  peso individual a l  destete, de  menor orden 
para  e l  peso a l  sacrificio y de escasa  importancia para  e l  aumeo 
to  diario.  P o r  lo  que s e  ref iere  a los coeficientes de  c o r r e l a c i ó ~  
intraclase calculada por componentes de  madre  cuando los  ca-  
rac te res  s e  analizan como carac te res  de los productos y a l a s  
repetibilidades globales calculadas considerando los ca rac te res  
como maternos,  en  principio se r ia  esperabla valores superio- 
r e s  para  l a s  repetibilidades por incluir pequeñas fracciones a d i  
cionales de la varianza aditiva de los efectos genéticos directos 
y la componente de ambiente común para  todos los productos de 
una coneja que no sean  d e  naturaleza propiament,e materna Sin 
embargo los datos obtenidos no lo indican, quizá porque la  im-  
portancia de los elementos diferenciales sea peguefía frente a la 
variacibn total y a los e r r o r e s  de estimación. Lo que s i  queda 
claro,  de la comparación de los valores anter iores  con e l  res to  
e s  que e l  conjunto de los efectos maternos genéticos y ambientg 
l e s  junto con fracciones de varianza dominante y epistática d o m l  
nante o dominante-aditiva son importantes para e l  peso indivii 
dual a l  destete, menos para  el peso individual a l  sacrif icio y m$ 
nos todavia para el aumento diar io  (Poujardieu e t  a l . ,  1976). R c  
sulta interesante comparar  los valores de las  repetibilidades 
gkobales con l as  calculadas en funci6n de  la  época de  nacimien- 
to y del  orden del  parto. E s  aparente, que con la excepción de 
l a s  repetibilidades correspondientes a l  conjunto de partos post2 
r io res  a l  tercero ,  en la mayor& del res to  de los casos  los val2 
r e s  estimados son mayores que los globales l o  que pone en evi- 
dencia efectos significativos sobre  los t r e s  caracteres  de la es -  
tacidn del nacimiento y del  orden del parto. E n  e l  caso del  peso 
individual a l  destete e s  donde dichos incrementos son de mayor 
cuantia y especialmente para  e l  orden del  parto, lo que recalca 
de  nuevo la  mayor importancia del orden del  parto que la es ta-  
ción de  nacimiento en es te  ca rác te r  de gran influencia materna.  
Respecto a los o t ros  dos caracteres ,  los datos de  la  r e ~ e t i b i l i -  



dad no permiten  s a c a r  conclusiones, c l a ras  en 'cuanto a la impo; 
tancia relat iva d e  unos u o t ros  efectos. 

L a s  correlaciones genbticas, es t imadas  por  componentes de  
m a d r e  s e  recogen e n  l a s  tablas n0 6 y no 7 

T. 6 : Corre lac iones  genéticas es t imadas  por  componentes d e  
varianza covarianea d e  madre ,  globales y por orden d e  pa r to  

& c o r r e l a c i ó n  genética peso individual a l  des te te  - pe- 
s o  individual a l  sacrif icio.  

dt Idem. des te te  - aumento d iar io  des te te  sacr i f ic io  
Idem. sacr i f ic io  - aumento diario.  

E n  dichas tablas resa l ta  la estabilidad d e  l a s  dist intas es t i -  
m a s  obtenidas para  l a s  corre lac iones  en t re  e l  peso  individual 
a l  des te te  y e l  peso  individual a l  sacrif icio,  as: como ent re  e l  
peso  individual a l  sacr i f ic io  y e l  aumento d ia r io  de  peso  Sin 
embargo, como s e  pone e n  evidencia por  lbs  e r r o r e s  d e  e s t ima-  
ción, los va lores  dados pa ra  l a s  corre lac iones  genéticas ent re  



T. : Idem T. 6 pero referido a la época del parto. 
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e l  peso individual a l  destete y e l  aumento diar io  son sensiblemeg 
t e  m a s  dispersos,  s i  bien en general  son indicadores de  una co- 
rrelaci6n genética entre  ambos m a s  bien pequeña, indicadora de 
que los mecanismos genéticos responsables d e  la  determinacidn 
del  peso a l  destete son e n  gran par te  independientes de los im-  
plicados en e l  aumento diar io  de  peso. Poujardieu e t  a l .  (1976) 
dan e l  valor de  0, 22 para  la correlación genCtica estimada por  
componentes de madre  en t re  e l  peso a los 30 dias y e l  aumento 
diar io  entre  los 30 y los 70 dfas de  vida, valor interm'edio para  
los globales obtenidos por nosotros E n  la l h a  C A  sistemática- 
mente las correlaciones resultan mayores que en la linea NZ s i  
bien en esta l h a  e l  valor globhl obtenido nos parece  anormal- 
mente bajo en lo que concierne a la correlación entre  e l  peso in- 
dividual a l  destete y e l  aumento diario, como e s  sugerido por 
los valores obtenidos cuando los datos s e  analizan dentro de una 
misma eatación de parto.  Poujardieu e t  al .  (1976) obtienen los 
valores de 0, 80 y 0, 66 para  l a s  correlaciones genéticas por c o g  
ponentes de  madre  entre  e l  peso a los 30 dias y e l  peso a los 77 
por un lado y entre  e l  peso a los 77 dfas y e l  aumento diario en- 
t r e  los 30 y los 70 dl'as. E l  p r imer  valor e s  esencialmente anál? 
go a l  obtenido por nosotros en la l h e a  C A  y e l  segundo es  infe- 
r i o r  a cualquiera de  los nuestros.  De hecho, nuestros datos indi 



can  m a s  bien que la corre lac ión geidt ica  entre' e l  peso  a l  des te-  
t e  y e l  peso  a l  sacr-ificio e s  menor  que  en t re  e l  peso  a l  sac r i f i -  
cio y e l  aumento d iar iocent re  ambos momentos.  
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