
La cunicultura como
alternativa productiva
en los próximos años
Toni Roca

En el marco del seminario que orga^zizó el pasado mes deAbril la Universidad Internacio-

nul Menéndez Pelayo en el Palau Pineda de Yalencia bajo el título: "La ganaderfa valenciana

en el siglr^ XX! ; ASESCU presentó una ponencia de la cual les resumimos los aspecrtos más

interesanles.

La cunicultura moderna y ra-

cional se inicic^ en nuestro pais a

fina(es de los años 60 e inicios de

los 70. Se pascí de criar conejos

en el suelo, rn nichos de obra o

en jaulas de madera - ubir.idos en

corralcs, adosttclos en paredes

exteriores o establos - a explotar-

los en jaulas metálicas situadas al

aire lihrr,bajo ciíbiertas rudimen-

tarias o en locales vacios - cuadras,

almacenes, etc- para, paso a paso,

construir sencillas estrucníras,

locales o adaptar viejas instalacio-

nes.

lle los años 70 a los KO la

evofución fué mu}^ import.ult^ }^

lo demucstr^u^ las estacGsticas

oticiales cle aquellos tiempos yue

publicaban cifras <^in crescendo»

año tras año - tcrblu I- hasta quc,

al realizar la «encucsta n^icional

sobre cunicultura del año 19^30 v

198 L» se dieron cuenta de los

errores }^ nos rehajaron las cifras

- tcrbla Z-.

En la década de los .uios í30 el

crecimiento, desarrollo ^^ moclrr-

nización de la cunicultura espa-

ñol^i fué espectacular. GI concep-

to industrial se implantó gracias

a las técnicas de la rep^>sici6n }^

luego la sobreocupaci^ín.

Tabla 1.- Producción de carne de conejo en España (Tm). MAPA

año 1970 año 1)75 año 1976 año 1977

25.200 44.200 89.200 108.000

Tabla 2.- Resumen resultados del año 1981. MAPA

consumo pienso(Tm) IC global conejos (x1000) r`° canal Tm. de carne

501.345 3'91 128.093 0'S8 74.394
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Tabla 3.- Consumo de piensos para conejos (Tm).

MAPA

año 1981 año 1982 año1983 año 1984

501.345 48^.353 497.855 506.267

Tabla 4.- Consumo de piensos para conejos (Tm).

MAPA

año 1986 año 1987 año 1988

482.072 523.280 552.031

El MAI'A publica la «encucs-

ta Nacional de Cunict ĉItura,1984»

y en ella ofrece un baile de cifras

En un supuesto reajuste a la

realidad - tahla 3 -.A partir de los

datos sobre el const ĉ mo de

piensos para conejos y

cotejandolos con la tabla anterior,

podemos establecer las produc-

ciones.

llesde 1988, última «Encnesta

Nacional de Cunicultura» publica-

'abla 5.- Producción cunicola en España (1986). ASESCU

const ĉ mo pienso (Tm) conejos (x 1000) 'Cm de carne

570.000 101.800 122.160

'abla 6.- Producción cunicola en España (1993). ASESCU

^onsumo pienso (Tm) •onejos (x1000) Tm de carne

557.1(5 98.62C 110.460

da - tahla 4- el MAPA no nos ha

recreado de nuevo. ^Será porque

desdeASESCIJ publicamos de for-

ma un tanto más objetiva la reali-

dad?. - tuUlci 5 -.

Una década con incierto cre-

cimiento debido a la puesta a

ptmto de las estadísticas y con la

presencia de ima nueva enferme-

dad clesestabilizadora, la VIID.

Epoca en que la cunicultura de

complrmento tiene su m^ĉximo

desarrollo en detrimento de la

cunicultura rur.il o dc minifwtciio

ya f^ĉvor de la cunicultura indus-

trial.

Se entra en la década de los

)0 con inercia tendenre a potcn-

ciar la cunicultura industrial y que

desplaza totalmente a la

cunicultura familiar. Las granjas

medianas pasan a grancles y las

pequeñas van desapareciendo.

ASESCU publica su íĉItima estadís-

tica y^a que no recibe información

tidedigna del sector - ta^lu 6-.

Parece ser muy di^cil aproxi-

mar cifras productivas en lo que

a cunicultura se retiere. Vamos a

cotcjar los últimos datos - a^er la

lublu 7 -.

En España hay casi, o

alrededor de, tres millo-

nes de conejas reproduc-

toras... ^^ no le dcmos

m.ís ^^ueltas.

Tabla 7: Producción cunicola en España (1995 y 1996). MAPA/ASESCU

.......... M A Y A ........ ........ A S E S C U .........

AÑO conejos (x 1000) Tm de carne conejos (x 1000) Tm de carne

1995,00 88.163 110.882 105.274 117.907

l99(,00 96.634 121.955 1 t2.G43 126.160

La experiencia nos indica yue

la cría de conejos en un entorno

familiar como actividad comple-

mentaria, suele conllevar a resul-

tados econámicos satisfactorios.

EI imlbral cle rentabilidad para

muchos ctmicultores está situado

en las 168 ptas/Kg. puesto yue

sólo imputan el coste de la ali-

mentación y poco más.

Estos productores se gan^ul la

vida y creen no precisar de nin-

giín tipo de ayud^ĉ técnica,

asociativa, etc En rl futuro debe-

rían profesionalizarse y adoptar

técnicas industriales para no des-

estabilirar el mercado o desapa-

rccer.

Con unas inversiones relativa-

mente poco costosas y^mas po-

sibles ay^udas por parte cle las

Administraciones, se ase};urul rn

el medio rural varios aspectos de

interéssociaL

a) evita la emigración rural

hacia las zonas urbanas.

b) diversifir. ĉ la actividad agra-

ria.

c) mantiene una produccibn

privada que no repercute en las

estructuras socio-económicas.

d) aporta unos ingresos adi-

cionales a la familia.

e) ocupa mano de obra de

cualquier edad.

t) permite organizar coopera-

tivas en zonas de interés.

Actualmente, la explotaci6n

cunícola tambien está concebida

como una Empresa Agraria.

En España, más del 60'% de la

producción de conejos que se

estima en más de 100 millones ele

animales al año, se consigue en
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• EVITA LA EMIGRACIÓN RURAL

• DIVERSIFICALAACTIVIDADAGRARIA

• MANTIENE UNA PRODUCCIÓN PROPIA

• APORTA INGRESOS ADICIONALES

• OCUPA MANO DE OBRA

• PERMITE ORGANIZAR "ENTES"

unidades modernas e industriales

en las que la ocupación de mano

de obra - tITH- tiene una impor-

ta^ue significancia y valor. Son

muchas las familias españolas que

trabajan y viven de la cunicultura

como fuente principal y primera

cle ingresos.

Nacc algunos años un conejo

producido en gru^ja de 2 Kg de

peso vivo solía dejar un margen

de unas 100 Ptas (50 ptas/Kg) o

más: I'odavía recordamos estudios

económicos en los que a una

Tabla 8. Costo de producción de un Kg de conejo en

granja. (1998)

CONCEPTOS Ptas/Kg de conejo

Coste de alimentacicín 12(,00

+ costes variables 133,00

+ costes fijos 168,00

+ amortizaciones 197,00

+manodeobra 248,00

+ intereses capital 268,00

coueja sele podía esrimar un mar-

gen de 4.000 a 8.000 ptas/año.

Hoy, cma coneja reproductora

presente aflor.i un margen entre

las 800 y 1.200 ptas/año cuando

todo va bien. Ocurre que, si bien

el margen es reducido, el

cunicultor profesional ha sabido

compensarlo mediante la explota-

cicín de más hembras tanto en un

mismo año productivo,};ricias a la

sobreocupación, como en un mis-

mo medio o habitat, };rtcias al sis-

tema de manejo seguido.

EI incremento de reproduc-

torts y la reduccicín de la inversión

o su optimizaci<ín, han supuesto no

reducir la disponibilidad que, ade-

más, ha mejorado si tenemos en

cuenta yue antes 1 l^"I'H trab^yaba

con 250 a 300 hembras al dia y

ahora lo hace con 500 a SOO.T<xio

ello con un nivel de riesgo mayor

y un poder adquisitivo más ajusta-

do. El conejo producido debería

pagarse, siempre, por encima de las

260 Ptas/Kg peso vivo puesto que

éste es el coste de producción del

Kg de conejo vivo en grtnja - Ta-

vt^• s-.

Podemos decir, sin excusas, que

la cunicultura no es una actividad

cconómica rentable en el sentido

empresarial de la palabri pero, SI

lo es en un sentido familiar donde

no se retribuye la mano de obra ni

se establece una amortización del

capital invertido.

En el futuro, el cunicultor
debería considerar:

I. Incrementar el número de

hembras reproductoras en una

unidad de explotación sin elevar

la inversión optando por el siste-

ma entrecruzado o desplazado

manejado en bandas.

2.T'rabajar, en uu mismo tiem-

po horario, con el níimero máxi-

mo de hemhras reproductoras

para ello debería optar:

por mecanismos de alimenta-

ción y limpieza, automáticos.

- sistemas de manejo y plani-

t7cación modernos,

- técnicas cte explotación

como bioestímulo y fecundación

asistida.

3. Producir el máximo renta-

ble, siempre limitado o condicio-

nado por:

- la inversión ( alojamiento,

equipo y animales) y

- los gastos variables ( alimen-

tación, higiene, sanidad, ener-

gía...)

4. Considerar las APA o Coo-

perativas y la explotación conjun-

ta de engordes industriales.

5. Estar atento a las «Integra-

ciones Encubiertas» u otro tipo de

ofertas técnico-comerciales de

dudosa fiabilidad y futuro.

^^;'^a^^i`I^^ ^.1;^^1 •`^1^J^^;^^1;!
! :^ ^a^! ^^ r,^a^^i`1

• INCREMENTAR EL NÚMERO DE

HEMBRAS REPRODUCTORAS SIN

ELEVAR LA INVERSIÓN.

• TRABAJAR 1 UTH CON EL MÁXI-

MO DE HEMBRAS REPRODUCTO-

RAS.

PRODUCIR EL MÁXIMO RENTA-

BLE.

• CONSIDERAR LAS AGRUPACIO-

NES 0 "ENTES".

• ESTAR ATENTO A LAS PANACEAS

COMERCIALES.
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Hace pocos años había censa-

dos en España unos 170 matacle-

ros de conejos. Hoy no llegan a

100.

Los mataderos eran mayorita-

ri:uncntc pcyucños y familiares

con sacrificios cíe 1.000 a 5.000

conejos semanales, con unas po-

quísimas cxcepcioncs quc sacri-

ficahan dc 1O.OUO a 30.000 cone-

jos por semana. "Coclos tenían su

propia recl de distrihución y vcn-

ta directa al minorista, salvo los

grandes yue también vendian a

los mayoristas o ellos lo eran.

Cuando los procluctores, har-

tos cle soportar cticntes de sirrra

en los precios semanales, han

optado por cntrar cn rl negocio

del matadero mcdiante coopera-

tivas u otras sociedadcs, han fra-

casado si^mpre, ya sea por falta

cíe exheriéncia, hor ^;erencias de

duclosa gestión, por costos eleva-

dos, por falta c1e red de distrihu-

ción, por competencia de otros

ya organizados,etc.Se salvan con-

taclas excepciones yue encontra-

mos vinculadas de forma clirecta

o inclirecta a mayoristas o a un

núcleo clc gran producción.

Hoy sc ha invertido la implan-

tacibn. No quedan pequeños ma-

taderos y con los grandes se

ha llegaclo a la ciesestabilizacicín.

Parecía que al desaparecer el pe-

queño y surgir el grande, la ofer-

ta sería más firme }^ amplia, yue

los costos generales podrían re-

clucirse y que los productores

saldrían gan:mdo con precios es-

tables e incluso con contratos

anuales pero, la realidad ha sido

que los mataderos intentan sacar

el máximo proclucto posiblc ha-

cia pocas manos - ma}•oristas -

yuienes influ}^en ciecisivamente

rn los precios qu^ siguen libres,

sin contratos }' sin clientes fijos.

Si a ello le añaclimos la

estacionalidad de la oferta v la

clemancla, la presión dc la compe-

tencia }' las dificultacles ele tcso-

rcría (cobros aplarados,

ries);os,ete.) la situacicín es críti-

ca. Ni siquiera la presicín ejercicla

en las Lonjas por partc clc los pro-

cluctores, ni la unión dc las mis-

mas para estahlrcer un precio

hase han mejorado la situación.

Veamos sino el efecto quc parecia

beneficioso durante 199? cn la

repetici<ín de precios semanalcs

- Tcrblu l- }• la aparcntc estabili-

dacl en las variacioncs dc m:ís clcl

10'%b cí 5%^ rntre semanas conse-

cutivas - 7irblcr 10-. I:n 199t3, las

aguas han vuelto a mcandrar }^

mu}• posiblemente lo sigan ha-

eiendo hasta entraclo el prcíximo

siglo.

En noviembre cíe 199^ los

mataderos remit^n una circular

sohre la revisicín cie hrecios de la

canal del conejo que justific:u^

dehido a la imperiosa necesid: ĉ cl

de absorber los importantrs in-

crementos de costes hahiclos en

el ^roceso de transformación c1e1

conejo, provocaclos entre otr: ĉ s
causas, por las normativas meclio

amhientales asi como por las

adaptaciones sanitarias, n<^rmas

de higiene, mejora de1 proclucto,

transporte, etc. La nueva fórmula

de cálculo que sigue operanclo

hov, es:

REPAR'IY) _ (PRECIO I)E

LONJA : 0'S7) + 100

MAYOREO _ (PRL'CIO I)E

LONJA :0'S7) + HO cí ?0 , tiEGl1N

VOLUMEN DE COMPRA.

A1VO N" RI:PI^I'ICIONGti

1992,00 9,OO

1993,00 í^,O0

199^,00 10,OO

1995,OO I^^,OO

1996,OO _>O,OO

1)9',OU 2^,UO

1998,00 19,00

Tabla 9.

Número de

precios

consecutivos e

iguales entre

1992 y 1998

AÑO 10'.%, MI?I)IA 5"r^^ MI:1)IA

1992,00 12,00 1(i,OO

1)93,00 R,00 I ?,OO

199-+,00 -^,00 9,OO

1995,00 7,00 l5,O0

I 996,00 1,00 l 4,OU

1)9?,00 0,00 11,U0

199H,00 7,00 I6,0O

'I'oclo cllo, : ĉdcmá^, a};ravaclu

por las canales clc clistrihucicín

yur son las mismas yuc las clcl

hollo cuanclo lo ohortuno scría

yue rstuvicscn cks^inculacl:^s clc

la avicultura ^ fuc^cn l;c•nuina^. tii

: ĉ cllo Ic :uiaclimos el lihrc mcrca-

clo curoheo con cntraclas }^ sali-

clas cle animalrs vi^^c^s ^•/c^ sacrif'i-

caclos intrr paiscs clc I: ĉ l iF, con

Ilc);aclas c1c hroclucto, via tcrccros

haiscs, hrrviamrntc• nacionaliza-

clc^ o no, la solucicín no sc ^^i^lum-

hra cn ningtín horizontc•.

I:n cl futuru, cl cunicultor clc-

hc•ría ccrosiclcrar:

1.'lincr intcrescs cn la comcr-

cializacicín clc sus concjos sacrifi-

caclos o vcnclcr conjuntamcntc

las hrocluccic^ncs }^ no haccrl<i hc^r

scparaclu.

2. Procurar comcrcializar a tr:^-

vís clr una rrcl hrc^hia ^^ no mr-
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Variaciones

entre

semanas
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LL ^^l^l^l^^^^L^^^^l^ L^LLLI^IIi
^ ^^l^^lL^Llazl::

• TENER INTERÉS EN LA COMERCIA-

.

LIZACIÓN.

PROCURAR RED PROPIAY DIRECTA

PARA LA COMERCIALIZACIÓN

VINCULAR PRODUCCIÓN-COMER-

CIALIZACIÓN.

PROMOCIONAR EL PRODUCTO ME-

DIANTE CAMPAÑAS MEDIÁTICAS:

PRENSA, RADIO,TV.

• PROMOCIONAR EL PRODUCTO CON

MARCA:

• PROMOCIONAR EL PRODUCTO EN

MERCADOS, RESTAURANTES, ESCUE-

LAS, HOSPITALES, ETC.

diante terceros que ofertan un

producto más.

3.Vinctilar la comercializaci^>n

a la produccibn. tie ganaría en

presentación y promoci<ín.

4. Promocionar el producto

en los puntos de venta al consu-

midor o mediante campañas

mediáticas, insistentes y con una

duración mínima contínua de ^0

dias o intermitente de 6 meses

con cadencia de 1 semana por

mes.

5. Los posters situados en al-

macenes de pienso o en granjas,

los recetarios o folletos de coci-

na repartidos en ferias, las degus-

taciones populares, etc. han de-

mostrado su poca incidencia en

el aumento del consumo de car-

ne cte conejo.

6. Una buena promoci^ín pasa

por estar el conejo presente en

las cartas o menús de los restan-

rantes, en los mostradores de los

mercados y en los comedores

de escuelas y hospitales.

iina y mu}^ dara. La explota-

ción cunícola debe ser un ne-

gocio. Cualquier cunicultor cria

}^ explota conejos bajo un obje-

tivo productivo qne debería

conllevar a ganar dinero. Para

ello se puede crear una granja

cunicola en distintos ambientes,

con diferentes animales, con

diversos alimentos y con varios

planes higio-sanitarios. Optan-

do por el planteamiento que

sea, el cunicnltor debería infor-

marse y conocer todas las op-

ciones posibles para, nna vez

analizadas con la ayuda de im

técnico, determinar su mejor

opción. De esta manera se

evitarían omisiones, desci^idos

o crrores en las implantaciones;

ampliaciones an^írquicas en las

granjas con una exposicibn de

materiales y diseños mu}^ varia-

dos y distintos, distribuciones y

planes de trabajo mal adapta-

dos; sistemas de limpieza que

alteran el ambiente; etc.

Entendemos que no existe

una };ranja tipo, estandarizada.

Sabemos yue cada cunicultor

tiene su propio criterio, gusto

}^ opinión. Conocemos la idio-

sincrasia de nuestros congéne-

res y, por ello, no debemos fijar

criterios ni sentar bases dogmá-

ticas.

La situación actual nos Ileva

a:

* lIn decrececimiento de la

cunicultura de minifunclio }^ un

incremento de la industrial (me-

nos familias con más animales

y m^ryor producción).

* Una demanda estable de

carne de conejo con una pobla-

ción consumidora que llega al

50'% del total. Si no se realiza

presión medi.ítica entre la po-

blación no se ganarán cuotas de

mercado.

* Existe llll cierto estanca-

miento del consi^mo con mode-

rada demanda intersemanal }^ ele-

vada los fines de semana o perío-

dos festivoti.

* Manifiesta falta de hábito en

el consumo por desconocimien-

to de las características cie la car-

ne de conejo, la poca dih ĉsión de

su calicíad dietética, el escaso co-

nocimiento gastron^ímico y la

mínima oferta de troceados y

transformados en los mercados.

* Si el proclucto que llega al

mercado no procede de las gran-

jas de los procíuctores españoles,

los precios fluctuan irremediable-

mente con tendencia a la baja.

* Si la producción de nuestras

grmjas no es regular durante todo

el año, repercute en los merca-

dos y provoca tensión de los pre-

cios. Influ}^en negativamente tan-

to la producción de minifi^ndio

como el mercado internacional.

* La reducción de los márge-

nes con previsión de que se si-

túen en mínimos rentables es }^a

una realidad.

- Puede ser afrontada median-

te la implantación de nuevas téc-

nicas de explotación y buscar

objetivos por i 1TH.

- Desconfiar de las integracio-

nes encubiertas

- Evitar el predominio de los

mayoristas. n
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