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Desde la antig ŭedad el concjo
de monte ha destacado como
una de las espccies más em-
blemáticas de nuestra Penín-
sula, tanto desde un punto de
vista social y ecológico, como
económico.

Esta importancia radica en
aspectos tan destacados como
su situación en la base de la
cadena trófica, de modo yue,
especies tan amenazadas como
el lince ib ĉ rico o el águila
imperial ibérica dependen de
su presencia para sohrevivir
(Ferreras, Delibes, 2(x)1). Eti-
mológicamente, cl nombrc de
España tiene su origen cn la
abundancia de conejos yue

cxistía cn nucstro país, tal cs
así que cuando los Fenicios Ilc-
garon, yuedaron sorprendidus
por la ahundancia dc cstos ani-
males, confundiéndolos en un
primer momcnto con una cs}>L-
cic de damancs similares a los
yue habitahan en sus tierras de
origen, dcnominando a la Pc-
nínsula Ibérica como "I-Spha-
Him", yuc significaha tierra dc
damancs. Postcriormcnte, con
la lle^ada de los romanos, se
latinizó cl lermino dando lugar
al nomhre de Hispania.

La imporlancia económica
dc la especic se centra en cl
volumen monetario yue muc-
ve la cwa menor y actividadcs

rrlacionadas con clla cn nucs-
tro país, siendo cl concjo de
nll)ntC, IUnIO Cl)n la pl'fdlZ I^l)-

ja, cspccies cstrclla dc csla
actividad. Scgún cl anuario dc
estadística agroalimcntaria dc
?(NN), cl númcru dc pi^zas co-
hradas dc concjo dc lttontc cn
lc)9K, adyuicrcn un valor dc
19.^17fi.1f^1) curos, suponiendo
un precio mcdiu pur picia dc
3.^K curos. Adcmás, dchcntos
añadir la cantidad dc ingresos
c<)n1plCnltntarios por cl uso dc
tcrrenos cincg^ticos, yuc cn
Icl^)H f^ue de IU.O5^.1?(1 €, v cl
costc proporcional dc licencias
dc cara, yuc fuc dc 1.^^^.1O5
€ durantc cl mismo año.

Sc drhe sumar además la
importancia yuc ticncn las
rcpoblacioncs dcsdc un puntu
de vista econótnico, pucsto
yuc cn nuestro país sc lihcran
al año más dc 5(>I).(M1O concjos,
con un prccio medio aproxi-
mado dc 9.O? €/animal.

Características de
la especie

EI con^jo d^ munl^, cuvo
nomhre cicnlífico cs Orvc^^,lu-
,^^((.1' c'loi[Cl(hl.1' (I.1m1aCUS, 175t;),
cs un mamífcro pcrtcnccicntc



al Orden Lu,^^r^mc^rpha, Fami-
lia Le/^oricluc^ y Género Or_vc-
mla^^^u.ti^.

Se concxen dos subespecies
de similares caracteristicas, aun-
quc de distrihución dif^erente
dcntro de la Península Ibérica,
y que han podido ser dife-
renciadas mediante el empleo
dc marcadores gcnéticos
( Branco, M; Ferrand, N., 1^)li).
- C IU1/Cll/lIJ' ('UillC(!/l(.S CUVa

proccdencia original es cl
norestc pcninsular, dcsde
donde colonizó el sur de
Francia. V dc la cual ade-
más derivarían los conejos
australianos, ingleses y cen-
troeuropeos, así como la to-
talidad de las razas domesti-
cas.

- Cuniculrrs ul^^^irus, cuya pro-
cedencia cs el suroeste de
nuestra pcnínsula, y sería la
introducida cn el norte de
África v cn numerosas islas
mediterr^íneas y atl^ínticas.
Este mamífero, de pequeño

tamaño y formas redondeadas,
ticne un pcso medio de 9(x) g
y m^íximo de en torno a 1.400
g. Su longitud oscila cntre ^O-
5O cm ( Borrcgo, 199c^), con
una altura a la crur dc 16-1H
cm. Adcm<ís, dcstaca en él la
ausencia dc <íngulos marcados,
la presencia dc unas grandes
orcjas ((^-7,5 rm.) y de unas
largas y fuertcs patas trascras.
Presenta un pelaje homogéneo
yue cubre todo el cuerpo, con
una coloración yue oscila des-
de los tonos canela a los gri-
scs o pardos en el dorso y
hlanco grisáceos en el vientre.
posee adem^ís una cola corta,
dc color hlanco, con una man-
cha oscura situada en su zona
superior.

Una par[icularidad cspecial
del concjo cs su estructura
dentaria, la cual consta de 21i
piezas. Dcstaca la carencia de
caninos, presentando una mar-
cada separación entre los inci-
sivos y los pretnolares con un
espacio lihre de piezas denta-
rias denominado diastema.
Presenta cuatro incisivos supe-
tiores con una disposición ca-
racterística, con dos incisivos
anrhos _v provistos de un surco
que los rccorrc en toda su lon-
gitud dándole.5 un falso aspec-
to de parecrr dobles, v tras
ellos aparecen otro par de
dientes muv pcyueñus, no late-
ralizados, dc ahí, que cl orden

Lcr,^rnmorfá también se deno-
mina Duplicrríerunta. Además,
otra particularidad destacahle
de estos animales es el creci-
miento continuo de dichos
dientes (Fernández Arranz,
I y96).

EI conejo tiente costumbres
nocturnas, se alimenta princi-
palmcnte durante cl crepúsculo
y el alba, dedicando el resto
del tiempo a desarrollar pau-
tas sociales, de reproducción,
aseo y descanso. La mínima
actividad se registra durante
las horas centrales del día
(Díez y col 2(X)2). Es un ani-
mal sedentario, vive en colo-
nias y su zona de principal
actividad se concentra en un
árca de 150-3(H) m en torno a
su madriguera, si bien al inicio
y al final del periodo repro-
ductivo la dispenión puede ser
mayor (Borrego, 1997).

Es una especie cuya distri-
bución abarca toda la penín-
sula, con una mayor abundan-
cia cn zonas de matorral
mediterráneo con suelos no
rcxosos, pretiriendo suelos pro-
fundos fáciles de excavar y
bien drenados como los suelos
arcnosos (Fedenca, 1992).

Situación actual
Datos obtenidos a partir de

los Anuarios de Estadística
Agroalimentaria de 1999 y
?(1(>O (MAPA) destacan que, el
número de licencias de caza se
ha mantenido constante en los
últimos años y, paralelamente,
ha disminuido cl número de
piezas cobradas en casi todas
las especies consideradas.

EI número de conejos co-
brados en 199U supcraba los
seis millones y medio de ejem-
plares, produciéndose un des-
cu^so muy marcado en 19y2,
donde sólo se capturaron algo
m^ís de tres millones seiscientos
mil conejos en toda España.

A partir de ese año se ha
producido una escasa evolu-
ción de los censos-capturas de
la cspecie, cifras que apenas
sufren modií^icaciones intera-
nuales. Los pesos medios de
las piezas cohradas también
han sufrido una cierta varia-
ción pasando del peso mcdio
m^íximo cobrado en 1990, 1,05
kg por pieza, al mínimo en
1992, O,S6 kg/picza, hasta Ile-
gar a los años 1^5 y l^X^ con

pesos de 0,9 y O,H7 kg/pieza,
respectivamente, v dc O,R7
kg/pieza en 199H lo cual es
indicativo de que se cazan
gran número de subadultos.

De modo tradicional, se ha
atribuido al conejo una gran
capacidad de reproducción, re-
Qulada por factores intrínsecos
y extrínsecos, siendo la especie
de lepórido con mayor capaci-
dad reproductora (Camps,
1^4). Sin embargo, a pesar de
su prolificidad potcncial y su
facilidad de adaptación, la re-
cuperación de la especie es
lenta. Así, en países como Es-
paña, la mayoría de las pobla-
ciones aún no resultan sufi-

cientemente numerosas para
responder a la demanda cine-
gética y a la presión de preda-
ción. Entre las causas determi-
nantes de la marcada recesión
presentada por las poblaciones
cunícolas a principio de los
años noventa, y yue todavía
hoy en día son n^anifiestas, se
pueden incluir (Soriguer y
Villafuerte, 1995):
- Destrucción del h^íbitat en

general: los bosques y mato-
rrales han sido transforma-
dos en dehesas, barbechos,
campiñas y/o repoblaciones
forestales intensivas. Elimi-
nación de los linderos agrí-
colas y pequeñas manchas
de matorral. Introducción
en cl medio de residuos,
especies o elementos pertur-
badores como consecuencia
de las actividades humanas,
unas veces de acción directa
con insecticidas, basuras
agrícolas..., y otras por ac-
ción indirecta, en forma de
basureros indiscriminados y
no controlados, con el con-
siguiente acúmulo de pro-
ductos orgánicos susceptibles
de mantener carnívoros

En países como
España, la mayoría
de las poblaciones
aún no resultan
suficientemente
numerosas
para responder a la
demanda cinegética
a la presión de
pretlación

Y

mundo ganadero 81



CONEJO

La Mixomatosis
afecta al conejo de
monte desde 1952,
con ligeros altibajos
en cuanto al binomio
resistencia
/patogenicidad

L<i^ ^^rr,^ir•i•livas i1r• fuluri^
^1r•f•.^ranimeil ^ia^an pur
^•nn,r^;uirrr•^^u^^^^rirlas

^u^lilau iunr•s^niliíi t^m^,.

oportunistas como perros
gatos asilvestrados, zorros...
Cambios en la ganadería,
yue pasa de tradicional a
intensiva, con incremento de
la presencia de herbívoros
domésticos y silvestres, pro-
duciendo un sobrepastoreo
del hábitat.
Aumento de la presión de
predación sufrida, principal-
mente por el zorro, aves ra-
paces o incluso el jabalí y el
hombre;
Y, sobre todo, la incidencia
de dos patologías víricas yue
afectan de modo importante
a las poblaciones naturales
de conejo de monte. Nos
referimos a la Mixomatosis
y a la Enfermedad Hemo-
rrágico Vírica. La primera
afecta al conejo de monte
desde 1952, con ligeros alti-
bajos en cuanto al binomio
resistencia-patogenicidad que
influyen totalmente en el
censo de conejos. Cuando
parecía yue en algunas áreas

se estaban formando colo-
nias de conejos ligeramente
resistentes a la mixomatosis
apareció la Enfermedad
Hemorrágico Vírica, en
19H9, yue hizo de nuevo
estragos en las poblaciones
(Pagés, Lucientes, Villa-
fuerte, Otero, Vizcaino,
1995) siendo ésta, junto con
la enfermedad de la liebre
parda y la tularemia, una de
las enfermedades de más ac-
tualidad en el mundo cine-
gético (Calvete, Estrada.
Villafuerte, Osacar, Lucien-
tes, 1995).
Así pues, la gran disminu-

ción en los censos de cstos
lagomorfos, observada en la

primera década de los 90, debe
ser imputada en gran medida,
a la aparición de la citada en-
fermedad hemorrágica, ayu-
dada por la incidencia de la
mixomatosis, pues si bien la
mortalidad directa puede no
resultar excesiva, sí yue hace
yue los conejos afectados se
conviertan en presas más fácil-
mente capturables por los
depredadores naturales (Nyen-
huis, 1996).

Futuro del conejo
de monte

Las perspectivas de futuro
de este animal pasan por con-
seguir recuperar las poblacio-
nes autóctonas que habitahan
nuestra Península en la anti-
gtiedad, realizando un ade-
cuado control de las patologías
predominantes, y un correcto
manejo del hábitat de la espe-
cie. Así, es de sobra conocido
yue las repoblaciones de cone-
jo de monte únicamente tienen
efectos a corto plazo, no sir-
viendo, si no se efectúan junto
con una actuación sobre el há-
bitat para lograr la recupera-
ción (Bravo, Peris, 1998).

Profilaxis sanitaria

Para mcjorar la situación
actual del conejo de monte es
esencial luchar contra la Mixo-
matosis y la Enfermedad He-
morrágico Vírica mediante pla-
nes profilácticos, en los yue el
uso de vacunas es imprescindi-
hlc.

Existen diferentes tipos de
vacunas comerciales para am-
bas enfermedades. Así, frente
a mixomatosis existen dos ti-
pos de vacunas, una homóloga
y otra heteróloga, ambas etica-
ces, aunque sólo protegen de
la enfermedad a los animales
a los que se les ha inoculado,
y no de forma permanente,
sino que confiere una inmuni-
dad de 6 a H meses (Osacar y
Calvete, 1995).

En el caso de la Enferme-
dad Hemorrágica Vírica cs
necesario inocular a cada indi-
viduo la vacuna inactivada vía
subcutánea, que contiere inmu-
nidad durante unos seis meses
(Gortázar y Fernández, 1995).

En todos los casos los fac-
tores que determinan el éxito
cuando realizamos la vacuna-

ción de nuestros animales
serán los siguientcs (García
Romero, Valcarcel, 2(>(>O):
- Controlar previamcntc las

enfermedades parasitarias,
ya que cuando las poblacio-
nes de conejo están parasi-
tadas se predispone al padc-
cimiento de patologías
infecciosas por un dcficiente
funcionamiento del sistema
inmunitario, y por tanto, a
la ineficacia de la vacuna-
ción.

- Utilizar conejos bien alimcn-
tados, ya yue las deficiencias
nutricionales merman tam-
hién la efieacia de las va-
cunaciones.

- Evitar en lo posiblc factores
de estrés, yue generen una
inmunodepresión.

- Buen estado general de sa-
lud.

- Vacunar a la edad adecua-
da.
Actualmente, están muy

avanzados los trabajos para la
aplicación de una vacuna re-
comhinante, capaz dc conferir
inmunidad frente a estas dos
enfermedades, y yue además,
pucda ser transmitida dc unos
animales a otros dc forma na-
tural, mediante vectores.

Dicha vacuna está formada
por un virus mixomatosis, yuc
con[iene el gen de la proteína
VF'60 del virus RHDV inser-
tado en su genoma.

La cepa del virus mixuma-
tosis que se ha utilizado ha
sido seleccionada dc cntre un
gran número de ecpas rccogi-
das a lo largo de la grografía
española. Esta cepa ha sido
utilizada por ser apatógena,
inducir una potente respuesta
inmune y tener una capacidad
de transmisión limitada.

Además, con la inserción
del gen de la proteína VP6U
del virus RHDV, sc ohticnc
un virus mixoma rccomhi-
nante, cap<u dc protcgcr frcntc
a las dos enfennedadcs ('Ibrres
y col. ZOOl ).

Manejo del hábitat
EI tipo de actuacioncs a Ilc-

var a cabo dependcrá, cn gran
mcdida, dc cu^íl sca la situa-
ción dc pariida de la pohlación
de conejos. Así, nos cncontra-
remos ron árcas dc cstudio
dondc cstán presentcs pohla-
Clones aut(A;lOníls dt: Conelo dt7
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monte, siendo en estos casos
necesario realizar una adecua-
da gestión de las mismas y un
correcto manejo del hábitat
para potenciar su desarrollo, y
otras <^casiones, en que cl área
de trahajo será aquella en la
que en el pasado los conejos
habitaron allí, pero que en la
actualidad han desaparecido,
por lo que será necesalio prac-
ticar rcintroducciones, si bien,
antes de llevarlas a cabo, ten-
dremos yue analizar las causas
que determinaron la desapari-
ción de las poblaciones autóc-
tonas e intentar corregirlas.

A modo de resumen se dic-
ta un decálogo de normas fun-
damentales a seguir en toda
repohlación con conejos que
pretcnda alcanzar ciertas ga-
rantías de éxito:
- Actuaciones previas a la re-

pohlación: adccuación de la
zona creando refugios, reali-
zando limpieza de vivares,
implantando cul[ivos, ha-
ciendo un control de preda-
dores contando con las au-
torizaciones oportunas.

- Origen de los animales a
introducir: es necesario ase-
gurarse de la calidad gené-
tica y sanitaria, rcchazando
conejos mestizos. Este pro-
hlema de la mal llamada
hihridación, es uno de los
más alarmantes cuando se
hahla de las repohlaciones
con conejo de monte, ya
que, si hien facilita la cría
en cautividad, origina ejem-
plares inadaptados al medio
na[ural incapaces de estahle-
cer poblaciones que perdu-
ren en el tiempo, observan-
do en ocasiones cómo
algunos ejemplares híliridos
tienen prohlemas a la hora
de ocultarse, encamándose
entre cultivos de cchada de
apenas 10 cm de altura o
dehajo de plantas que ape-
nas les cuhren la cahcza, fa-
cilitando el trabajo de los
depredadores, (Calvete, Es-
trada, Osacar, Lucientes,
1995).

Además, generan un
daño en el acervo genético
de las pohlaciones autócto-
nas mayor que el problema
que se pretende solucionar
con las rcpoblaciones (Gon-
zález Redondo, 19c)8). Las
principales diferencias feno-
típicas de los animales híhri-

dos con aquellos que son
puros genéticamente son
(González Redondo, 2(x)1):
• Animales de mayor ta-

maño y peso, con líneas
más redondeadas.

• Orejas más largas.
• Cráneo más cóncavo.
• Diferentes tonalidades en

la coloración de la capa.
• Mayor prolificidad.
• Hábitos más diurnos.
• Mavor docilidad y menor

reactividad en el medio.
Proporción de sexos: el
fiO% de los animales libera-
dos deberán ser hembras y
el 40% machos.
Proporción de edades: en
este caso el 70% del total
de animales serán indivi-
duos adultos y el 30% que
resta podrían ser conejos jó-
venes.
Densidad de repoblación:
en primavera la densidad
que se recomienda es de
aproximadamente un indivi-
duo por hectárea.
Métodos de captura: prefe-
rihles los métodos que oca-
sionen el menor grado de
estrés posihle a los conejos.
Embalaje: el material debe
scr de madera preferente-
mente, y los animales dehen
ir alojados individualmente
en cada compartimento.
Transporte: se realizará con
la mayor hrevedad posible,
se proporcionará una venti-
lación adecuada p°ro indi-
recta, y siempre se acompa-
ñarán los animales de la
correspondiente guía veteri-
naria de origen.
Suclta: se realizará de fornla
inmediata a la Ilegada al lu-
gar de destino, aunque sea
de noche, no dehen perma-
necer más de 24 horas en
las cajas y deben evitarse
las sueltas en parques de
aclimatación.
Tratamientos preventivos: se
procederá a vacunar y des-
parasitar a los animales, a
ser posihle en el lugar de
captura, y si no es así, se
realizará en el lugar de des-
tino e inmediatamente antes
dc su suclta.

Producción de conel'o de
monte en cautividad

EI descenso producido en
las poblaciones de conejo de
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CONEJO

Existe una
importante demanda
en España que está
provocando el
desarrollo de granjas
cinegéticas dedicadas
sólo al conejo de
monte

monte en las últimas décadas
ha sido de una magnitud tal
yue en algunas zonas de nues-
tro territorio ha Ilegado práo-
ticamente a su total desapari-
ción. Todo ello, ha generado
una importante demanda, que
est^í provocando el desarrollo
de granjas cinegéticas dediea-
das exclusivamente a este ani-
mal, si bien la producción de
conejo de monte es todavía
una práctica poco extendida
en nuestro país desde un pun-
to de vista industrial.

Así, los posibles orígenes de
los conejos utilizados en repo-
hlación pueden ser:

Producción semiintensiva
de cone^jo de monte con
matermdad en jaula

Es un sistema basado en el
mantenimiento de conejos re-
productores en jaula, y poste-
rior paso dc los gazapos a par-

yues de aclimatación al medio
natural o asilvestramicnto. Los
reproductores se alojan en jau-
las individuales y al aire libre,
con un discño similar al "open
air" empleado en cone,jo do-
méstico en ronas como el Le-
vante español.

El manejo reproductivo se
realiza llevando la hemhra a la
jaula del macho, durante un
tiempo que varía entre unas
pocas horas y varios días, para
que éste la cubra. Tras 31 días
de gestación, nacerán los gaza-
pos, ciegos, sordos y desprovis-
tos de pelo. Estos permanece-
r^ín con la madre hasta el mes
de edad, momento en el que
serán destetados, pasando a
una jaula de postdestete.
donde permanecerán durante

unos 15 días. En cste periodo
se facilita la adaptación dc los
animalcs a una dicta similar a
la quc tcndrán cn los paryucs
de aclimatación, así como,
serán vacunados frentc a
mixomatosis y enfermedad
hemorrágica vírica. LJna vcr
cumplida esta etapa, los suha-
dultos pasarán a un paryuc al
aire libre donde permaneccr^ín
hasta su vcnta.

Las vcntajas dc cste sistcma
son: un mejor control de los
reproductores, pudicndo cono-
cer en todo momento su esta-
do sanitario, su cfcctividad
reproductiva y el origen dc las
camadas, lo yuc facilita cl
manejo de los animales v el
control de las patologías. Adc-
más se reyuiere una mcnor
superficie para uhicar las ins-
talaciones.

Los inconvenientes yue re-
sultan de este tipo de produc-
ción son: el menor número de
animales/año, puesto yuc rl
número de gazapos por parto
es menor cuando las conejas
son mantenidas cn jaula, al scr
animales muy rcactivos y cs-
tresahles. Adem^ís, existe una
elevada morialidad de los ga-
zapos antes del destete, quc
puede Ilcgar incluso al >0`%^, y
una peor calidad dcl producto
obtenido desde un punto dc
vista cincgético, sobre todo, cn
sistemas donde el periodo de
aclimatación es mínimo o en
ocasiones inexistente, limitando
en gran medida su supervivcn-
cia cn lihertad.

También prescntan una difi-
cultad cn la adaptación al ali-
mento yue el medio natural
ofrece, dehido a yue su prin-
cipal fuente de alimentacieín
en la granja es cl pienso com-
pucsto y consiguicntemcntc su
implantación se vc dificultada.

Por último, se requiere una
mavor inversión para iniciar el
funcionamiento de la granja.
puesto que los costcs en insta-
laciones son superiores a los
costes generados cn sistemas dc
producción extensivos o sc-
miextensivos, reyuiriendo adc-
más una mayor mano de ohra.

Producción semiextensiva
en parques

A diferencia dcl anterior, sc
basa cn el mantcnimiento dc
los animales reproductores cn

pcyucños paryucs, con 1-? ma-
chus v ^-(^ hcmhras, y cxtrac-
ción pcriúdica dc <.;wapos para
su posterior mantcnimicnto cn
paryues de aclimatación hasta
la venta.

Las vcntajas son las dcriva-
das dc ohten^r un prcxlucto dc
una mayor calidad rincgrtica.
Con una rCacllVldad Cn C^ mt-
dio m^ís clcvada. Las instala-
cioncs ncccsarias son mcnos
complcjas, y cl hiencstar ani-
mal sc incrcmcnta al rcducirsr
Cl Csll'CS asocl2lClo a Lln mCnOf
mancjo _v al alojamicnto cn
parclucs, haci^ndo c{uc cl nú-
mcro de gaiapos producidos
por concja y año aumcntcn.
Se rcyuiere adcm<ís una mc-
nor mano dc ohra v por t^ ► nto
la rclación dc los animalcs ron
el homhrc cs mínima.

(`omo incunvcnicnt^s ^n-
contramos la ncccsidad de rma
mayor supcrficic para cl csta-
hlecimicnto dc la granja. V una
mavor dificuhad para cstahlc-
ccr^un control dc lus ^ ► nim^ ► Ics,
tanto desde un punto dc vista
produclivo cumo dcsdc un
punto dc vista sanitario. Adc-
m^ís, cuando las densidadcs dc
animalcs cn los paryucs son
exccsivas aumcnta mucho cl
ricsgo de agrrsiunes cnU^c los
mismos, lo yu^ provc^cará m^r-
Inas cn la producción.

Producción en Gbertad
controlada, o régimen
extensivo

Sistcma dc cxplotación hasa-
do cn la utilir.ación dc ^!randcs
ccrcados dund^ los animalcs
complctan todo su ciclo vital.
Scílo sc rcalizan cxU^accioncs
mcdiantc sistcmas dr eaptura
masiva en cl momcnto dc su
vcnta. Se partc dc rurt pohla-
ción dc machos _v hcmhras rc-
productores, cun númcro varia-
hle cn I^unción del tam^uio dc
los parc{ues. Sc rcaliza un con-
trol mínimo, consistente en una
vacunación y drsparasitación
prcvia a la introducción dc los
animalcs cn los ccrr^ ► dos, v
controlcs rutinarios dc lus mis-
mos para detcrminar posihlcs
focos de cnfcrmcdad, rctirada
dc unimalcs mucrtos, dcsinscc-
tacioncs pcriúdicas dc lus ccr-
cados y suplcmcnto alimrnticio
en ^p ►^cas dc rscascr.

Las ventajas de estc sist^nta
son las dcrivadas dc unus nc-
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ccsidadeti nllllllllas de mano de
ohra, va quc los controles quc
sc r^alizan son cscasos v cn
mumcntos puntualcs. La ca-
lidad cineg^tica dc los anima-
les ohtcnidos es clevada, pucstO
qUe Il0 l1Cnell nln^Ull COnlaClO
con cl homhrc, v cn los ccrca-
dos sc simulan las condiciones
del mcdio natural, va yuc se
pcrmitc cl estahlccimientu de
interacciones s(>Liales y el desa-
rrollo de pautas alimenticias v
antidcpr^dadoras.

Los principales inconvenicn-
tes sc asocian a la necesidad
dc una supcrficic mavor para
la instalaci(ín dc los ccrcados v
un cOnlrol, lanto rcproductivo,
como sanitario menor, dc la
explotaci(ín.

F(tnu^nUl (Ic I^^s ^ ►oblaciont^s
^^xi^l(^nl(^,

Es un sislcnt^l m^n' alcjado
de los anteriores dehido a quc
sus caract^rísticas son muv di-
fcrcntcs cn cuanto a mancjo
de ^Inlnlale.S, Illtitalaciones v
háhitat. Sc cvitan con él las
sucltas incontruladas de anima-
Ics dc origcn divcl-so, quc pue-
dcn Ilcvar consi^^o prohlcmas
dc mestiz^>jc, u intro(.lucción dr
nucvos patolu^ías inexistentcs
cn la iona.

POr cllo, rccupcrar las po-
hlaciuncs dc concjo autóctono,
aUnqUl' sl'ílll CsCasaS, 18-

cilitando alimcnto, refugio y
protección, es ntás harato v se-
^^uro, a curto v mcdio plaio
(Sorigucr, Bcltran, 199^).

EI sistcma ronsistirá en rca-
lirar una adecuada gestión cn
ca propio coto dondc sc quicrc
auntcntar cl númcro de conr-
jos, polcnciando las pohlacio-
ncs aul<"xaonas ya cxistcntcs cn
la zona. Para cllo es necesario
seguir unas pautas hásicas yuc
sc podrían resumir en los si-
guicnlcs puntos (L(ípez C^oro-
nado, ^ll(1l1):

- C'onstrucción de refugios.
- Limpicza de monte.
- Pastirales v sicmhras.
- Control de prcdadores.
- Gcstión cine^^ética adecuada.

Las ventajas dc este sistema
son sobrc todo las rclaciona-
das con la ohtención de un co-
nejo dc monte pcrfcctamente
adaptado al medio, puro gcné-
ticamentc y con una excelcnte
calidad cinegética, que es una
de las características más de-
mandadas por los principales
consumidores en este mercado.

Los inconvcnicntcs son los
derivados de la realiraci6n de
una adecuada concienciación
social entre los cazadores per-
tcnecicntes a los cotos dondc
se quicrc incrementar el nú-
mero de conejos, ya que, si
hien a largo plazo es un siste-
ma quc Ics proporcionará cla-
ras vcntajas, a corto plazo su-
ponc no poder carar durante
un tiempo en la rona dondc
se va a desarrollar, así como
tambi^n un gasto considcrahle
para mcjorar el hábitat de este
animal.

A p^sar de estOs inconve-
nientes, desde un punto de vis-
ta cinc^^ético y económico este
parccc scr el sistema, quc de-
sarrollado de una manera ade-
cuada, cunseguirá los mayores
heneficios.

Conclusiones
Por último y ^n conclusi(^n

podcnws decir que cn el mo-
mento actual la situación del
coneju de montc cn nuestro
país es, en general, mala.

Si hicn, cs posihlc rcvertirla
en ayucllos lugares dondc to-
davía cl conejo de monte está
presentc, con adecuadas medi-
das d(: gcstión del háhitat y de
la propia especie, y cn aque-
llos cn los que han desapare-
cido, realirando repohlaciones,
mejor dirho reintroducciones,
de una manera corrccta y una
vez corre^idas las causas que
determinaron la desaparición
de los conejos en el pasado.

Por tanto, no dchemos dc-
jar dc lado la cría de conejo
de monte en cautividad como
explotación ganadera alternati-
va, cn cualquicra dc las moda-
lidades anteriormente citadas,
teniendo en cuenta las venta-
las c inconvenicntes de cada
una de cll^ls. •
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