
EL CONEJO, UNA CARNE PARA EL FUTURO 

Avda. San Francisco, 29-4apl. 

GIRONA - 
Mi designacidn para desarrol lar  l a  ponencia - 

inaugural me ha proporcionado l a  satisfacci6n de presen - 
tafies un senci l lo  trabajo a l a  Asociacidn Española de Cu- 
nicultura, a s l  como l a  satisfaccidn de rencontrarme con - 
antiguos compañeros de l a  profesidn veter inar ia  y con o- 
t r o s  entrañables amigos. 

En m i  pnencia he intentado reflexionar sobre 
algunos puntos de acuerdo con unas bases metddicas que - 
conducen a l a  af llaiaci6n de que l a  ciencia y l a  tecnica - 
son por derecho propio una de l a s  formas &S primitivas - 
que t iene e l  hombre para entender su ambiente. 

i a  indust r ia  ganadera ha hecho s ignif ica t ivos  
progresos en l a  obtencidn de a l t o s  niveles de produccidn/ 
en l a s  dos Últimas décadas. La indust r ia  ganadera ha d e j a  
do de se r  un hnedio de vida" m& para convertirse en am- 
pl io  campo comercial, basado en los  adelantos conseguidos 
tanto por las ciencias puramente bioldgicas (nutricidn, 
né t i ca  y f is io logfa)  como por l a s  dedicadas a luchar con- 
t r a  l a s  enfermedades, todo e l l o  respaldado por unos prin- 
c ipios  económicos nuevos. Esta afirmacidn de l  autor Cole, 
junto con e l  pensamiento d e l  profesor Luque que decia que 
l a s  modernas técnicas de explotacidn animal han t ra ido - 
consigo entre  o t ras  mutaciones l a  substitucidn paulatina, 
de l a s  antiguas reglas empíricas de alimentacidn y repro- 



duccidn por ot ras  normas fundamentales sobre una base c ien  
t i f i c a  de experimentacidn y comprobacidn rigurosas nos .in- 
ducen a creer  que l a  indust r ia  ganadera en general y l a  cu  
nicoia en par t icular  se consti tuirán en sectores e c o n ó g  - 
cos importantes contando para e l l o  con e l  soporte de unas/ 
estructuras productivas, san i t a r i as  y comerciales e f i c ien tes  
que conduzcan a l a  obtencidn de productos de óptima cal& - 
das por un lado y que l a  c r í a  animal se convierta en e l  - 
máximo exponente de l a  civil ización moderna. 

lb un canto del  l ib ro  de San Ivan Clímaco l la-  
mado Escala espir i tual ,  se describen t r e i n t a  escalones por 
donde pueden subir  l o s  hombres a l a  cumbre de l a  perfec  - 
ción. La cunicultura como o t ras  ramas económicas no puede/ 
l l egar  a tan a l t a  cumbre, pero sin embargo l a  cunicultura, 
con i lus idn y sac r i f i c io  tambic?n puede alcanzar o t ras  metas 
elevadas. 

Nuestra exposicidn de l a  c r í a  cunicola l a  sus- 
tentamos en dos factores que todo empresario debería cons& 
derar siempre ante cualquier planteamiento de l a  produccidn 
ganadera. Dichos factores son l a  especializacidn y l a  sim- 
plificación. 

Nuestra ponencia l a  dividiremos en l o s  siguien 
t e s  apartados: 

1.- Aspectos nu t r i t ivos  de l  conejo. 
2.- Aspectos dietét icos.  
3.- Aspectos comerciales. 
4.- Aspectos nutricionales. 
5.- Aspectos generales d e l  comportamiento ani- 

m a 3  y su relacidn con c i e r t a s  enfermedades. 
6.- Visión de futuro. 



1.-VALOR NUTRITIVO DE LA CARNE DE CONEJO 

La American Meat Ins t i tu te  Foundation da l a  
siguiente composici6n de l a  carne fresca, limpia de hue 
so y aponeurosis: 

17 % de proteínas. 
20 % de grasa. 
62 % de humedad. 
1 % de cenizas. 

Estas c i f r a s  sdlo son orientativas.  A c o n t i  
nuacidn damos contenidos de proteína y grasa de difere: 
t e s  t ipos  de canales: 

Tipos de canal Peso aproximado Proteina % Grasa % 

Terneras 150 - 200 14  - 20 8 - 10 
Añojo 200 - 300 15 - 21 12 - 19 
Cerdo 70 - 80 12 - 16 30 - 38 
Cordero 5 - 10 11 - 16 20 - 25 
Pollo 193 - 195 12 - 18 9 - 10 
Conejo 190 - 193 19 - 25 3 - 6  

3 

El porcentaje de carne magra de una canal - 
en general var ia  mucho y e s  inversamente proporcional - 
en contenido en grasa. 

ia de l a  canal se encuentra p r i n c i  
p a h n t e  en dos tej idos:  conjuntiva y muscular. En l a  - 
carne e l  miísculo contiene l a  mayor proporción de prote& 
na y l a s  de mayor valor nutri t ivo,  son l a s  llamadas p rz  
teinas es t ructurales  y sarcoplásmicas, que e s  en donde/ 
se hallan incluidos numerosos enzimas, como son l o s  g$ 
co l i t i cos  y l o s  oxidativos. Tambien se ha l l a  l a  miosina. 



La carne de conejo e s  uno de l o s  alimentos, 
de más a l t o  valor proteico que puede producirse en l a  - 
c r í a  animal. Asimismo tiene unos porcentajes muy bajos/ 
en grasa,colesterol y sodio. 

Porcentaje de l o s  aminoácidos de l a  carne - 
de conejo: 

Wsina - 8,7 
Meteonina - 2,6 
ieucina - 8,6 
Histidina - 2,4 
Arginina - 4,8 

Treonina - 5,l 
Valina - 4,6 
Isoleucina - 4,0 
Fenilalanina - 3,2 

Este cuadro nos muestra una proporcidn muy - 
equilibrada de aminoácidos que hacen muy estimada l a  c- 
ne de conejo. 

El contenido de grasa en l a  carne de conejo 
e s  muy bajo y e s t a  particularidad favorece su inclusidn 
ante cuadros c l ín icos  en medicina humana que requieran/ 
d ie tas  hipocaldricas. Los ácidos p a s o s  que forman las 
mol4culas l ip id icas  de l a  carne d e l  conejo son i n s a e  
dos en su mayor parte (63%). 

1.2.1.- Colesterol.- 
El coles terol  e s  uno de l o s  componentes de 

l o s  l ip idos  de constitucidn de l o s  organismos humanos y 
animal que se hallan en e l  suero sanguíneo en una pro - 
porcidn de 50 a 200 m1g.k. Dicho componente e s  s in te t i -  
zado por e l  organismo humano, incluso cuando l a  d i e t a  - 
e s t á  exenta de sustancias de composicidn quimica se- - 
jante a aquella. lb l a  d ie ta  humana no deber& sobkpS - 
sarse l o s  500 rnl&Z.de coles terol  al d í a  y por persona - 
por su posible relacidn en l a  ~ a t o d n i a  de a l a a s  e l  - 



f ermedades cardiacas (ar ter ioscleros is)  . 
La hipercolesterinemia puede reconocer su - 

g h e s i s  debido a l  ingreso de cantidades elevadas de co- 
l e s t e r o l  en determinados alimentos, aunque se debe de - 
reconocer que dicho estado fisiopatoldgico tambikn se - 
puede originar por retencidn cuando e l  f l u j o  b i l i a r  es- 
t a  detenido ( ~ c t e r i c i a s  por obstruccidn o casos graves/ 
de lesiones hepáticas en que l a  b i l i s  no sea segregada). 
Por último puede presentatse l a  hipercolesterinemia por 
movilizacidn intensa de l o s  depdsitos f isioldgicos como 
son l a s  glándulas suprarenales, l o  que acontece por e jem 
plo en l a  gestación, en e l  curso de l a s  enfermedades 
feccionas y en l a  convalescencia. 

Contenido en coles terol  f m i l o g r ~ o s  por 100 gr.- 
de carne). 

............... Conejo 50 
Pollo (pechuga) ...... 90 ........ pollo (muslo) 60 ................ Cerdo 105 
Ternera (magra) ...... 95 
Ternera (grasa) ...... 125 

Las cenizas de l a  carne en general contienen 
todas sus sa les  minerales, y su composición química se - 
indica a continuación: 

................ Fdsforo 41 % ................ Pot6sio 37 % 
Sódio .................. 10 % 
Cloro .................. 4,s % 
Magnesia .............. 3 % 
Calcio ................ 2,s % 
Azufre .e............... 1 . % 
Sí l i ce  ................ 0,6 % 
Hierro ................ 0,4 % 



En l a  carne de conejo hay que destacar e l  - 
bajo contenido en sddio ( 40 m l .  por 100 grs.). Ello e s  
destacable porque l e  hace jugar un papel importante en 
e l  mundo de l a s  d ie tas  hiposddicas que son muy indica  - 
das para reducir l a  obesidad 

2.- ASPECTOS DIETGTICOS Y - 
VALOR DIGESTIVO DE U CARNE 

Del conjunto de observaciones hechas se de- 
duce que l a  carne debe considerarse como faciimente di- 
gestible,  mientras sea t i e r n a  y blanda, no demasiado - 
grasa y se coma en cantidad moderada. La carne dura de- 
be permanecer más tiempo en e l  tubo digestivo que l a  c e  
ne blanda y jugosa, que e s  f acilmente accesible a l o s  - 
jugos que determinan l a  digestidn. Un exceso de grasa - 
re tarda  e s t a  última, porque envuelve l a s  f ib ras  muscul& 
res e impide o d i f i c u l t a  l a  accidn d e l  jugo gast r ico  so- 
bre e l l a ,  exigiendo a s í  mayor trabajo de l  estdmago. 

Cuando se ingiere de una vez gran cantidad 
de carne, e l  estdmago no puede efectuar sus contraccic 
nes normales y no se mezcla bien e l  jugo gast r ico  con/ 
l a  carne que debe s e r  digerida, a s i  e s  que debe perma- 
necer m á s  tiempo en e l  estómago y l a  digestidn resu l t a  
pesada. 

2.1.- Valor digestivo de l a  carne de conejo.- 

Sumando a l o  dicho en e l  precedente c a p i t ~  
l o  señalaremos que l a  estructura d e l  t e j ido  conjuntivo 
y d e l  muscular de l a  carne de conejo resu l t a  de f &il/ 
degradacidn en e l  estámago y es to  unido a l a  baja pro- 
porcidn de grasa hace que se re t rase  l a  sa l ida  d e l  ,con- 
nido estomacal hacia e l  duodeno y en consecuencia e s t o  
da lugar a que l a  carne de conejo resul te  l a  m& f aci& 
mente digestible . 



2.2.- Breves consideraciones dietdticas.- 

La canal de conejo aporta menos coles terol  (50 
mgs. por 100 gramos de carne) que ningún otro t ipo  de car- 
ne, ya que e l  pollo, en igual cantidad da una c i f r a  de 90 
s i  se t r a t a  de una pechuga y de 60 s i  e s  e l  muslo. E l  cor- 
dero aporta un contenido de 100 mgr./por 100; e l  cordero - 
105, l a  ternera(magra) 95; la ternera (grasa) 125 y e l  
jo 140. 

Tambidn sabemos que 100 gramos de carne de co- 
nejo proporciona l a  mitad de calor ias  (99) que igual  cant& 
dad de pollo (195), e iguales calor ias  que l a  carne de va- 
ca  o ternera, y tambi6n menos que e l  cordero y mucho menos 
que e l  cerdo. 

La carne de conejo jdven de granja puede se r  - 
denominada l a  carne d ie td t i ca  por excelencia, en base a l o  
expuesto anteriormente y s i  consideramos su bajo contenido 
en sodio y su elevado contenido magn6sic0, e s  por l o  que - 
exponemos dicho c r i t e r io ,  que servi r5  para formular una bg 
se de estudio en d ie té t i ca  humana. 



3 e- COMERCIAJJZACION DE LA CARNE DE CONEJO 

Para conseguir que l a s  operaciones comercia- 
l e s  se efectúen con transparencia se r ía  necesario que l a  
administracidn normalizase l a s  canales d e l  conejo con - 
c r i t e r i o s  técnicos, econbmicos y sani tar ios  y que poste- 
riormente fueran de obligado cumplimiento su c las i f ica-  
cidn comercial en los  centros autorizados para e l  sacri- 
f i c i o  de es te  t ipo  de animal de abasto. Para aumentar la  
e f icac ia  comercial a n ive l  de produccidn s e r i a  de impe - 
r iosa  necesidad que los  cunicultores estuvieran bien in- 
formados de l  valor re la t ivo de l a s  canales de l  conejo y 
lograr unos mejores precios por l a  calidad superior de - 
l a s  canales producidas. El sobreprecio se lograr ía  por- 
que l o s  consumidores, cada vez miSs exigentes, e s ta r í an  - 
dispuestos a pagar más por productos de mejor calidad. 

En Cataluña se comercializa directamente de l  
productor a l  matadero y l o s  precios son regidos por lon- 
jas oficiales,  siendo l a  de Bellpuig (Lérida) l a  que ca- 
s i  siempre marca l o s  precios de todos l o s  mercados nacic  
nales. 

La demanda d e l  mercado español se encamina 
a canales entre  0,900 y 1,100 Kgs., de peso, por l o  que 



l a s  cifras medias de..la canal d e l  61 % supone que se - 
han criado conejos hasta e l  sac r i f i c io  con un peso vi- 
vo comprendido entre  1,700 y 2 Kgs. y unos dos meses - 
de vida. 

Los conejos sacrificados a los  2 Kgs. y m: 
dio de peso vivo tienen un mayor contenido en grasa, - 
un menor contenido en agua y un superior valor calóri-  
co que l o s  sacrificados a los  2 Kgs. de peso. ~ambic?n/ 
se ha observado que l o s  conejos sacrif icados a un peso 
aproximado a los  2 Kgs. y medio mejora e l  rendimiento/ 
a l a  canal, ya que a medida que se aumenta ese paráme- 
t r o  disminuye e l  peso re la t ivo d e l  aparato y contenido 
digestivo. Tambidn hay que destacar que l a s  hembras - 
presentan un porcentaje superior de grasa 5 % a p r e -  
damente que los  machos. 

E l  estado español solo acepta dos catego- 
r í a s  de carne de conejo: animales jdvenes y animales 2 
dultos. De l o s  ánimales j6venes ya hemos hablado ante- 
riormente. Los conejos adultos son animales entre  6 m e  
ses  y dos años. l a s  canales son desiguales en tamaño y 
peso, oscilando entre  1,400 grs. y 2,500 grs. 

Ia pre sentacidn de l a  canal de 1 conejo de 
granja e s  exclusivamente en canal neta, o sea l i s t a  pa  
r a  cocinar, ya que no debe presentar n i  pie2, n i  viste- 
ras, n i  extremidades, quedando en e l  i n t e r i o r  de l a  c a  
n a l  l o s  riñones, e l  corazbn, e l  hígado y algunas veces 
los  pulmones. 

ih relacidn a l a  comercializaci6n ampliare_ 
mos un aspecto muyhabituai en e l  mercado nacional con- 
s i s t en te  en que las pequeñas explotaciones familiares, 
consideradas como minifundios requieren l a  intervencidn 
de l o s  intermediarios que hacen l a  recogidas semanales 
de l o s  conejos. 



3.1.- CLASIFICACION DE LAS CANAIES DE CONEJO 

Dicha clasificación l a  tomaremos como ele- 
mento de juicio y de normalizacidn de esta producción/ 
animal. Se& e l  instituto TQcnico de Avicultura fran- 
f6s ITAVI es factible clasificar l a s  canales de los co 
nejos con solo t res  p a r h t r o s ,  que son: 

Longitud de l a  grupa. 
Longitud del dorso. 
Circunferencia de l a  grupa. 

Ello permite normalizar a t res  tipos de ca  
nales, que son: 

Una primera categoria procedente de los cg 
nejares tradioionales con unas canales largas y muy deL 
gadas . 

Una segunda categoria en las  que l a s  canales 
son anchas, amplias y con buena calidad de grasa. 

Y una tercera categoría intermedia entre - 
las  dos mencionadas. 

E l  mencionado instituto tambi6n estimd l a  
importancia de l a  grasa p e r h n a l  como cri ter io de en 
gorde, y de esta forma se establecieron cuatro categ* 
r i a s  : 

l a  Categoría, sin grasa perirrenal. 
23 Categoría, grasa que no llega a cubrir - 

los riñones. 
3g Categorla, riñones casi cubiertos. 
4" Categoría, riñones totalmente cubiertos. 



3.2.- Consumo: 

Tal como se expresa Serna, en e l  cálculo d e l  
consumo se considera por un lado l a  producci6n oficial ,-  
e s t o  e s  l a  declarada o controlada y de o t r a  aquella que 
se estima consumida por l a  propia familia productora y - 
que especialmente en e l  medio m a l  supone una cantidad/ 
respetable. 

No haremos una exposicidn es tad í s t i ca  de los  
datos de consumo de piensos compuestos para conejos, de 
mataderos de conejos, de censos cunicolas de l a s  difere: 
t e s  provincias españolas porque existen importantes t ra-  
bajos a l  respecto, sin embargo expondremos que e l  consu- 
midor habitual  de l  conejo se encuentra habitualmente en 
e l  área mediterranea  rancia, I t a l i a ,  ~ s p a ñ a ) .  F'rancia/ 
e s  e l  país de mayor consumo de l  mundo superando l o s  6 Kg. 
por habitante y año. I t a l i a  e l  consumo de carne de cone- 
jo se c i f r a  en un 5 % d e l  t o t a l  de l a s  carnes consumidas. 
España e s t a  a un n ive l  in fe r io r  ya que su consumo no 1- 
ga a 3 K g r s . ,  por persona y año, en cambio en Cataluña 
estamos a niveles semejantes de consumo que Frrancia e ' 
t a l i a  ya que podemos c i f r a r l o  en 3,s Kgs. 

El consumo en .Estados Unidos e s  de unas 15 - 
m i l  toneladas l o  que representa unicamente 70 gr. por - 
persona y año y seguramente e s  consumida por minorfas 6~ 
nicas no anglosajonas. A pesar de es te  bajo consumo en - 
los  Estados uNidos exis te  una gran promocih de l  conejo/ 
teniendo en cuenta que e s  un gran país productor de c e  - 
rea les  y de so ja, señalando l a  importancia d ie te t i ca  de - 
e s t a  carne. 



4. - ASPECTOS NUTRICIONAIES DEL CONEJO 

ünicamente expondremos breves considera- 
ciones de tan vasto campo. 

W s t e  una servidumbre entre alimentos y 
aparato digestivo, ya que este Gltimo estar4 siempre 
en estrecha dependencia de los  nutrimentos ingeridos 
y como refer ía  e l  profesor iuque l a  génesis de los  - 
más importantes transtornos morbosos de l a  patologia/ 
digestiva radicaban en l a  alteracidn o desviacidn de 
dicha dependencia. De es ta  forma los  requerimientos/ 
nutricionales deben ser cuidadosamente estudiados, - 
para que l a  eficacia a l h n t a r i a  sea l a  dptima y no 
transcurran procesos morbosos como enterotoxemias - 
por ejemplo. 

4.1.- Fibra.: 

E l  contenido en f íbra  de una dieta  cunícula 
se ten&& en cuenta ya que e l  conejo necesita un mi- 
nimo de f ibra  para que e l  funcionamiento digestivo - 
de tipo mecánico transcurra normalmente. Ia cuantía 
fibrosa queda cifrada, según diferentes autores en, - 

10/25 %, observán ose que a niveles superiores - 
al 20 % existen una in 9 bici& de l  apetito, que a e fec  
tos econdmicos conduce a un descenso de l a  velocidad 
de crecimiento y posteriormente de un empeoramiento/ 
en e l  índice de conversidn. relacidn a l  estudio - 
del  rendimiento a l a  canal en proporcidn a l a  canti- 
dad de f ibra  en l a  racidn alimenticia hay que tener/ 
en cuenta que al incrementar l a  racidn fibrosa se e 
crementa e l  peso del  aparato digestivo, disminuyendo 
e l  rendimiento a l a  canal. 



4.2 .- Nece sidade S nitrogenadas: 

lh reiacidn a dichas necesidades sabemos que 
cualquier exceso de ingesta de una dieta  hiperprotéica - 
puede ocasionar problemas entbricos. A seme jante resul tz  
do patoldgico se l lega con dietas higrprotbicas  que con 
ducen paralelamente a una mayor mortalidad, a unos nive- 
l e s  mínimos de crecimiento y a una disminuci6n de los  - 
rendimientos a l a  canal. 

Se& e l  balance metabdlico prot6ic0, o sea 
l a  resultante de l a s  dos fases de proteogénesis y proteo 
l i s i s  (asimilativa y desasimilativa) se requieren para - 
e l  conejo en l a  f ormulacidn de sus raciones los  amino&: 
dos l i s h a ,  meteonina y arginina que se incorporan funda 
mentalmente en forma sinGtica.  Otros aminobidos ese; - 
ciales del  conejo son: treonina,histinina, isoleucina, - 
leucina, f enilalanina, triptdf ano y valina. 

I 4.3.- Vitaminas: 

Ia mayor& de los  animales domésticos están 
sujetos a unos requerimientos vitamhicos, cuya tasa de- 
be ser  alcanzada diariamente s i  se aspira a un manteni- 
miento de l a s  funciones normales del organismo. Tales - 
mínimos vitamínicos son satisfechos en su mayor parte - 
por e l  aporte de l a  racidn alimenticia, y en cier tos  c a  
sos por l a  actividad sintetizadora del  propio cuerpo a- 
nimal. En apoyo de e s t a  afirmaciún cabe c i t a r  l a  sínte- 
s i s  de vitaminas del  grupo B y vitamina K. Para que se 
sintetice vitamina K en los conejos es indispensable - 
que l a  poblacidn microbiana del ciego este  compuesta b i  
sicamente de especies anaerdbicas, especialmente de ba- 
c i los  no esporulados. Estos microorganismos ademis de - 
l a  vitamina K sintetizan del grupo B, aunque no en l a  - 
suficiente cuantfa para cubrir l a s  necesidades de l a  



tamina El, E 6  y B-12 cuando se t r a t a  de animales jdvenes 
y de crecimiento rápido y por l o  tanto en es tos  casos se - 
requiere adicionar dichas vitaminas en e l  pienso. 

Para que los  procesos fermentativos en e l  tra-  
mo i n t e s t i n a l  se realicen normalmente se requiere un ph i- 
dbneo. Así en los  carnfvoros su ph i n t e s t i n a l  dptimo será  
ligeramente ácido, mientras en los  .irniantes se acerca a 
7, y e s  ligeramente alcalino en los  Bquidos. En los  cone- 
jos e l  ph in tes t ina l  $timo se s i t ú a  en torno a 6,s. Cuan 
do e l  ph i n t e s t i n a l  e s  basico (ph)/8) se favorece l a  mul: 
t ip l icacidn anárquica bacteriana y para solucionar dicho/ 
problema conviene acidi f icar  e l  medio. Murisse (1.980) 
comienda e l  uso del  ácido acetico (una cucharada de vinagre 
por l i t r o  de agua durante cinco días),  a f i n  de conseguir 
una correcta acidificacidn de l  ciego, controlar l a  f l o r a  - 
microbiana col ibaci lar  y reducir l a  mortalidad. Por otro 
lado otros autores,HAMUS y colaboradores (1.982) piensan 
que e l  consumo de raciones r i c a s  en grano pueden provocar 
ph muy ácidos (ph,<6) en e l  intest ino.  En consecuencia l a  
actividad de l a  milasa ~ a n c r e á t i c a  se reduce produciendo/ 
una digestión incompleta de l o s  glÚcidos, sobre todo de l  
almiddn. + 

En e l  recambio mineral destaca fundamentalmente 
e l  cá lc io  y e l  fdsforo. El primero l lega  al organismo con - 
l o s  alimentos en forma de sa les  inorgánicas y combinaciones 
orgánicas. La absorcidn de l  ca lc io  t iene lugar en e l  intes-  
t i n o  delgado. Las hipocalcemias carenciales coinciden con - 
estados de acalcicosis o hipocalcicosis alimentaria, distur-  
bios de l a  r e l a c i h  calcio-fdsforo en l a  d i t a  nutr i t iva ,  a- 
vitaminosis D y perturbaciones d e l  medio in tes t ina l ,  espe- 
cialmente en sentido alcalbtico.  A s í  pues l a  absorcidn d e l  
ca lc io  y fdsforo se verá f a c i l i t a d a  en un ph que se acerque 
a 6,5, y es to  hay que tenerlo en c u b t a  ya que una d i e t a  - 
con una abundancia de principios hidrocarbonados provocarían 



una alcalinidad en e l  contenido ent6rico que d i f icu l ta r ía  
l a  absorcidn fdsforo-ctilcica. E l  calcio circulante de l a  
mayoría de l a s  especies animales se elimina por l a  b i l i s /  
mientras que en e l  conejo se hace por l a  orina Las necesi  
dades se f i j a n  en e l  siguiente cuadro: 

madre S gaziapos 

O,9 - 1,1 096 - 099 

0965 - 098.5 094 - 0955 

5 - COMPORTAMIEIWO ANIMAL 

En su zepcidn más amplia, comportamiento e s  - 
todo cuanto hace un se r  vivo. E l  conocimiento perfecto de 
l a  conducta animal permite l a  explotación racional de los  
animales y por consecuencia l a  de los  conejos en es te  caso 
particular.  

Las escuelas c ient í f icas  que estudian e l  com - 
portamiento animal coinciden a l  respecto en los  siguientes 
puntos btisicos: 

a) Consideran a los  animales como e l  resultado 
de un proceso evolutivo, modulado por l a  selección natural. 

b) Admiten que l o s  genes son l a  base de l a s  e s  
tructuras y de l  comportamiento que caracterizan a cada an_i 
m a l .  



c )  Que e l  genotipo controla l a  forma en que - 
se capta e l  medio ambiental y l a  forma en que se modela - 
e l  comportamiento individual. 

d)  que e l  desarrollo implica l a  aparicidn de 
estructuras anatomicas y sistemas fisioldgicos que consti- 
tuye l a  base sobre l a  que se asiente e l  comportamiento. 

e )  Que e l  comportamiento de casa individuo su 
f r e  una prueba, se contrasta, a n ive l  ecológico, determi- 
nando su supervivencia o su extinciijn, o l o  que e s  l o  m i 2  
mo: l a  seleccidn natural  favorece a quellos animales cuyos 
genes a l  interaccionar con e l  medio producen unas bases - 
f is io ldgicas  que posibi l i tan  l a  aparicidn de l  comportamien_ 
t o  que a su vez, determina e l  Bxito reproductor. 

Como ejemplos de desviacidn de l  comportamien- 
t o  sexual cabe hablar de l a  influencia de l o s  aportes m i -  
nerales, de l a  racidn alimenticia sobre e l  porcentaje de 
animales con diferentes sexos en e l  conejo. E l  porcentaje 
de animales machos 6 hembras e s t á  ligeramente a favor de 
l o s  primeros y en e l  caso par t icular  de l  conejo e l  porten_ 
t a j e  de machos a l  nacimiento var ia  de 50,3 a 51,4 según - 
diferentes lecturas. Modificar es tos  valores en un senti- 
do u otro presenta un in te rés  econdmico para los  cr iado - 
r e s  de reproductores o de l o s  animales con finalidad cár- 
nica. 

i b t r e  l a s  posibilidades que han sido citadas, 
f igura  e l  tratamiento de l a s  hembras en d a s  de una fec- 
dacidn se lect iva  bajo e l  efecto de un régimen alimentario. 
La nutricidn mineral ha sido uno de l o s  medios de posible 
modificación de l  porcentaje sexual en l a  especie humana. 

En experiencias realizadas en di ferentes  ins- 
t i tuciones  se ha comprobado que e l  porcentaje de machos - 
aumenta alrededor de l  60 % con alimentos enriquecidos en 



sodio y potasio, o bien con e l  enriquecimiento a base de - 
magnesio y una disminucidn sodicopotbsica. 

El mecanismo de acción de dicha hipdtesis e s  - 
desconocida. 

El conejo junto con e l  cerdo e s  uno de los  a- 
nimales productivos que requiere una mayor proteccidn medio 
-ambiental a l  nacimiento de ah í  su estudio en e l  comporta- 
miento materno f i l i a l  en es tas  especias animales. El desa- 
r r o l l o  f is io ldgico con que nacen e s  bastante primitivo, so 
bre todo en l o  que a l  mecanismo termo-regulador y homeosti 
t i c 0  se ref iere ,  son animales que nacen con escasas defen- 
sas inmunoldgicas y son animales termodependientes, por l o  
tanto cuando no exis te  una proteccidn medio-ambiental s u f i  
ciente consumen sus reservas de energía que podrían cana l i  
zarse hacia l a s  funciones de crecimiento. A s 5  pues l a  fa l -  
t a  de proteccidn aislante, incrementa l a  t a sa  metabdlica de+ 
dichos animales produciendo e l  incremento en l a  demanda de 
reservas glucogknicas y es por ello que es trascendental - 
que dichos animales recikn nacidos mamen tan  pronto como - 
sea posible despuks d e l  parto para reponer rapidamente l a s  
pérdidas de sus reservas energéticas y as5 l a  lactancia se  
constituye en un factor  de ahorro de l a s  reservas energétL 
cas  y ayuda a mantener e l  n ivel  de azucar en sangre. Por - 
o t r a  parte cuando e l  glucdgeno e s t b  agotado,la glucosa de l  
torrente c i rcula tor io  cae verticalmente y de e s t a  forma e l  
lechdn ,y e l  gazapo desarrollan un comportamiento o estado/ 
de hipoglucemia. 

Las causas de l  comportamiento hipogluckmico se  
comprenden unicamente s i  contemplamos l a  unidad compuesta/ 
por l a s  condiciones de l  alojamiento, l a  madre y los  lecho- 
nes. 



S i  l a s  condiciones del  alojamiento son desfa 
vorables y l a  madre sufre además hipogalaxia 6 agalaxia, 
r esu l t a  imposible l a  reposicidn de los  carbohidratos con 
sumidos, l o  cual se traduce en una hipoglucemia. 

6.- VISION DE FUTURO 

E l  conejo t iene  un porvenir francamente bue- 
no, s i  nos basamos en l a s  ventajas que presenta su c r í a  
por sus condiciones de prolif icidad en l a s  hembras rep- 
ductoras, que considerando que l a  producción tedr ica  de 
una coneja madre e s  de 144 gazapos por año, y sabiendo - 
que actualmente l a s  bandas de produccidn se s i t b  entre  
25 y 50, e s  por l o  que vaticinamos una mayor rentabil idad 
de l a  c r í a  cunicola potenciando a l  máximo l a  reproducci6n 
intercalando una mejora en los  aspectos sanitarios,  sis- 

temas de explotacibn, manejo y alimentación. 

Los conejos pueden s e r  alimentados con una - 
a l t a  proporción de f i b r a  y de forrajes,  no siendo por - 
6110 competitivos con e l  hombre. Son animales que pueden 
u t i l i z a r  más eficientemente l a  f i b r a  de l o s  fo r ra jes  y - 
subproductos agrícolas que l o s  monogástricos, aunque me- 
nos que los  poligástricos. 

La carne de conejo se introducirá en l a  die- 
t g t i c a  humana como fac to r  coadyuvante de c i e r t a s  dole; - 
c ias  metabólicas, etc., por su bajo contenido en grasas, 
coles terol  y sodio. 

Se podrfa imponer l a  produccidn cunicola co- 
mo consecuencia de l a s  excelentes tasas  de crecimiento - 
que posee, ya que tanto l a  lactancia natura l  como l a s  - 
formulas alimenticias de a l t a  energfa l o s  conejos se co; 
portan como buenos transformadores de pienso en carne en 



un lapso de tiempo muy rápido. 

La tecnología productiva de l  conejo requeri- 
r á  poco personal pero con un grado de especializacidn pa 
r a  adecuar l a s  explotaciones cunicolas y su gestidn a - 
l a s  modernas normas de manejo que se i r án  desarrollando. 

Se conseguirán adelantos en e l  mundo de l a  - 
gendtica y no solo en l a  eleccidn de los  mejores reproduc 
to res  sino que tambidn en l a s  más modernas tdcnicas de - 
produccidn de embriones a través de l a  inseminacidn art; 
f i c i a l ,  congelacidn de embrión, su trasplante, y e l  es- 
dio teorico-práctico de l  sexage embrionario. 

Para cumplir los  objetivos de produccidn y - 
congelacidn de embriones de conejos se requiere un banco 
de l o s  mismos y l a  aplicacidn de l a  inseminacidn a r t i f i -  
c i a l  y e l  seguimiento de una tecnología ordenada: en una 
primera etapa se recur r i rá  a l a  superovulaci611, inyect- 
dohormonas gmadotropas(WG 6 U) en conejas adultas con 
edades superiores de 7 a 8 meses. la siguiente etapa con 
sistirá en e l  acoplamiento sexual con en macho 6 l a  u t i -  
l izacidn de l a  inseminacidn a r t i f i c i a l ,  permitiendo obtz 
ner en valores absolutos un n h r o  a l t o  de embriones vi- 
vos en un cor to  espacio de tiempo. La tercera  etapa con- 
sistir& en l a  implantacidn de l  embrión en e l  endometrio, 
en e l  sexto día. A continuación de l a  recogida de los  e; 
briones se pasará al t rasplante embrionario t a l  como he- 
mos explicado anteriormente en estado fresco o bien por 
medio de l o s  procesos de congelacidn y descongelacidn de 
los  embriones. A s í  vemos que l o s  objetivos futuros de la 
mejora gendtica animal están encaminados al cul t ivo y - 
congelacidn de embriones a s í  como a l  sexage, congelaci6n y 
micromanipulación de l o s  mismos. 



La indust r ia  cunicola e s  posible que se i n t r o  
duzca por muchos de l o s  conceptos expuestos en e l  área - 
d e l  consumo de una forma muy sensible, a niveles seme j- 
t e s  a l o  hecho por Francia, necesitando para e l l o  unas - 
organizacione S prof e sionale S de lanzamiento publ ic i tar io  
con encuestas a n ivel  de consumidor, concursos gastrond- 
micos, aumento de l o s  presupuestos en l a  investigacidn - 
cunicula, y todos cuantos factores requiera tan importan_ 
t e  rama de l a  produccidn animal y con e l l o  esperamos que 
se suban los  escalones de la productividad en e l  comercio 
cunicola, y , porque n6 los  otros"escalones" que nos re- 
la tava San I v h  Climaco. 


