
El Presidente de la Diputacii'm Provincial Dr. Oráis, entrega los Diplomas 
a los iMíTsUlistos cv ('/ acfo de chtuíiui'a 

(Foto Sans) 

Singladuras cuUurales 

Levando sus anclas naves 
fenicias rumbo a Sphania 

por JAIME PAGES BASACH del Cuerpo Nacional Veter inar io 

A guisa de prólogo, reseñando el I Curso de Cunicultura 
A juzgar por el t í tu lo y sub t í tu lo que encabeza, ambos con terminología 

de autént ico corte mar ine ro , dará que pensar a quien nos leyere, que pasamos 
a novelar azañas en el Ex t remo Or iente medi ter ráneo en las que toman parte 
aguerr idos navegantes comercia l izadores de especies cosechadas en las ori l las 
del Pacífico en las épocas de suyo remotas que colonizaron España, desembar
cando en lo que hoy es Costa Brava, fundando en ella poblados con nombres 
sonoros a nuestros oídos tales como Rhodas y E m p o r i u m . La autént ica verdad 
es que colocándonos a tono con los fines perseguidos por la «REVISTA DE 
GERONA» de la Excelentísima Diputac ión Prov inc ia l , y pese a los años que 
cuenta de v ida, nos impone obl igadamente su preferencia por hechos invest i 
gados, acrecentando el p a t r i m o n i o de las Ciencias y de las Artes a la par que 
les más sobresalientes tecnologías para el logro y me jo r aprovechamiento de 
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las riquezas nacionales, se engarcen a la geo-polít ica cuando no bastan los cono
c imientos sobre desplazamientos de grupos humanos en sus constantes migra
ciones llevando en pos animales aptos para a l imentac ión . 

De las clases técnicas y práct icas pasamos seguidamente, pues a re fer i rnos 
a los actos desarrollados en la Granja «Camps y Armet» de la D iputac ión , sita 
en Moneils, con mo t i vo de haberse celebrado allí, el I Cursillo de Cunicultura, 
con la f ina l idad de p roporc ionar aquellos conoc imientos sobre la mater ia que 
se consideren necesarios para una mayor eficacia en la cr ia de dicha especie, 
así c o m o f omen to en general de la exp lotac ión de la m isma . Fueron seleccio
nados 47 a lumnos de pueblos de las comarcas A l to A m p u r d á n , Al ta Gar ro txa . 
Guil lerías y laderas del Montseny en sus vert ientes m i rando la comarca de la 
Selva. En todas ellas pro l í fera actualmente la tal indus t r ia complementar ia de 
la Ganadería, que es la Cun icu l tu ra . Escogiéronse entre los 47 par t ic ipantes, 27 
empresar ios de grandes industr ias del conejar ubicadas éstas en las restantes 
comarcas del t e r r i t o r i o p rov inc ia l . Son dichas granjas de análogo signo a las 
grandes instalaciones avícolas, de puesta de huevos, de mera selección de t ipos 
reciales de la máx ima p roduc t i v idad y ob tenc ión de los antes «pollos tomateros» 
o «Gratapallers» en lengua vernácula y hoy llamados «brol lers». 

Los cursi l l istas en su mayoría h ic ieron vida de in ternado en la Gran ja-
Escuela. Para los que no pernoctaban el precio por a lmuerzo fue de sesenta 
pesetas y por tres almuerzos ( t res días) c iento c incuenta pesetas, expidiéndose 
d iar iamente los vales para ut i l izar estos servicios por la Secretaría del Cursi l lo 
en la prop ia Gran ja . Las seleccionadas cursi l l istas por la Delegada Provincial de 
Sección Femenina son en su mayoría or iundas de fami l ias campesinas. 

Dictscio de lecciones y profesorado 
Esta p r imera Promoc ión de Cunicu l toras en estrecho contacto con los 

Veter inar ios T i tu lares y Maestros, actuarán de mon i to ras para d ivu lgar conoci
mientos en sus diversas modal idades y así amp l iando indef in idamente en pos 
de la iniciada tarea cu l tu ra l Post-I Cursi l lo de Cun icu l tu ra . El Director de 
SEMEGA, Sr. Soldevi la, al pres id i r la inaugurac ión del Cursi l lo subrayó la gran 
categoría tecnológica de los temar ios ob je to de las lecciones a dar por los pro
fesores designados, cua t ro para d ic tar las conferencias teóricos y uno para 
práct icas. Los t í tu los de los asuntos presentados en el I Curso de Cun icu l tu ra 
celebrado fueron los siguientes: 

1 . Panorama general de la Cun icu l tu ra . 

2. Exter ior y Razas. 

3. Bases generales de la exp lo tac ión. 

4. A lo jamien tos . 

5. Reproducción y Selección, 

ó. A l imentac ión . 

7. Enfermedades. 

8. Comerc ia l izac ión. 

9. Producción indust r ia l del conejar , y 

10. Me jora de la Cun icu l tu ra en España. 

Co r r i ó a cargo del Dr. Rafael Saraza Or t iz , Catedrát ico de Zootecnia de la 
Facul tad Veter inar ia de M a d r i d , asist ido por el Dr, José Luis Soti l lo Ramos, Pro
fesor Aux i l i a r de la Facul tad de Veter inar ia de M a d r i d y Jefe de la Sección de 
Genética del Pat ronato de Biología an ima l , la alta gestión del Curso; las prác
ticas con mo t i vo de las visi tas a explotaciones co r r i e ron a cargo del Dr. José O. 
Rovellat, ve ter inar io especialista en Cun icu l tu ra . El que suscribe, a requer imien
to del Doctor Saraza hizo la Glosa del Curso e nel acto solemne de la Clausura. 
El Presidente Excmo. 5r . Pedro Ord is L lach, en un br i l lante d iscurso des
tacó e! interés de la Corporac ión Provincia l a través de SEMEGA, en todo cuanto 
se refiere al acrecentamiento de la riqueza ganadera gerundense y agradeció al 
profesorado del Cursi l lo, Delegada Provincia l de la Sección Femenina, Empresas 
Cunicu l toras y par t icu lares que prestaron su valiosa ayuda y a lumnado. La for 
midab le empresa cu l tu ra l iniciada por la Excma. Diputac ión Provincial en su 
Gran ja «Camps y A rme t» de Moneils ba jo moldes técnicos inéditos en España 
prometen un esperanzador f u t u r o , 
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El Jefe Pmvhicial de Ganadcria, dirige la jmíabra a Jon -participantes del CuraiHo 
en la. última clase al aire Ubre, va !a Gi-ftvja ili- la Diputiición cv MOIIVU.K 

(Foto Sans) 

Los participantes fueron obsequiados por la Excma. Diputación Provincial 
con un fraternal ágape servido por las señoritas cursillistas de la Sección Feme
nina, reinando la mayor fraternidad entre las Autoridades, Profesorado y alum
nos. Bajo la sombra acogedora de los magníficos ejemplares de abetos y otras 
coniferas, las Autoridades y Profesorado hicieron entrega de los respectivos 
diplomas a los cursillistas que superaron felizmente las pruebas orales y escritas 
a que fueron sometidos. 

Apostilla al curso de Cunicultura que acaba de reseñarse 
De conformidad con el plan anual de actividades de SEMEGA y acorde con 

la Ley de Bases de 7 de diciembre de 1931, siendo la crianza de cone¡os de tipo 
rural y familiar, una de las riquezas más socializadas, habida cuenta de la gran 
proliferación y por igual en cada uno de los casi un cuarto de millar de actuales 
municipios en que se divide el territorio jurisdiccional de Gerona provincia, 
muy densificado de masías sueltas, ejercitándose en éstas una economía cerra
da, en equilibrio agrícola pecuario forestal el predio territorial circundante a 
la vivienda del colono, es bien atendida la cocina hogareña y los mas indispen
sable del gasto familiar se estima como indeclinable política el fomentar la 
industria complementaría de la Ganadería que es la Cunicultura. 

En los años 1927, 1940, de 1960 y de 1968, han sido censados 170.094 
reproductores, 151.468 idem., en 184.325 id., y en 130.958 respectivamente. 
La producción de gazapos para carne y para reposición [amas ha sido censada 
oficialmente, El número de cabezas de conejos reproductores supera las 32'24 
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por k m . cuadrado y de ].54]'44 por cada mil habitantes. Tal recuento de poco 
sirve verazmente. La -fracción ¡oven de conejos que son destinados al sacrificio^ 
en analogía a los «broüers» es difícil censarla. 

La cunicultura gerundense es eminentemente rural hoy, aún que empiezan 
3 organizarse granjas industriales. Las Empresas -fabricantes de Piensos Com
puestos actúan sobre la ba5e de comercio de la modernísima fórmula de la 
«Integración pecuaria». El Cooperativismo en un futuro inmediato hallará en 
los propietarios de mataderos industriales de aves al montar establecimientos 
especializados en la carnización de conejos. Es bien notorio el «cansancio» entre 
las familias de tanto consumir carne de pollo, incrementa la producción de 
carne de conejo que logra las preferencias del público, de gran poder adquisi
tivo en los restaurantes y hasta en el seno familiar son preferidas canales de 
alrededor del Kg. y medio, alcanzables éstos a los tres meses trabajando con 
el gigante blanco español. La Ciudad Condal y grandes núcleos urbanos fabriles 
3 su alrededor, rondan la cifra de 3 millones de habitantes. Corresponde al 
sector de humanos ocupados por la Industria y los Servicios en aludidas fabri
les localidades, el formular requerimientos de tal clase de carne. En próximo 
futuro 5 millones de reproductores cuya fracción adultos ya en inmensa mayo
ría, serán madres. Cada hembra puede producir 30 gazapos al año y la produc
ción anual de setenta y cinco millones de animales que a los dos meses y medio 
pueden pesar dos Kgs. y medio en vivo, lo que significa con posible estimación 
los ciento cincuenta millones de Kgs. En torno a las 40 pesetas Kg. vivo el valor 
de la carne de conejo producida al año representa I acifra de seis mil millones 
de pesetas. No hemos tenido en cuenta en nuestro cálculo precedente el valor 
de las pieles. Tratándose de nuestro conejo blanco gigante de la zona valen
ciana, no cabe duda alguna que, para labores de peletería de los colores siempre 
oscilantes según la moda en vigor podrían ser abastecidos siempre que fuera 
dable organizar la carnización de los conejos sobre la base cooperativa. Cuando 
Eva salió del Paraíso sintió en su ser todas las necesidades que hoy abruman al 
género humano, tanto si habita en las regiones de los Trópicos sea cual fuere 
el Continente habitado imponen las pieles para resguardarse de las inclemencias 
atmosféricas. Las zonas de reserva o cotos protectores para reproducción y 
crianza pasan por honda crisis ante el afán devast3dor de tos «safaris» en las 
selvas africanas y asiáticas, donde mueren los animales salvajes de peletería. 
Teniendo en cuenta características y condición aludidas que en nuestras explo
taciones zootécnicas de conejos blancos es posible incrementar las cifras de 
materias primas para la Industria peletera librándonos asi de la cuantiosa im
portación de pieles de conejo. 

La carne de conejo singularmente en la época de verano tiene por los 
turísticos exóticos que año tras año nos visitan, tanta demanda como en la 
occidentalizada Europa. Toda la producción se encuentra colocada en el mer
cado; existe un déficit en la producción. En una isla Balear, precisamente la 
escogida por los «hippis» se nos afirma que la carne de conejo se cotiza siem
pre por sobre los veinte duros el Kg. ¿La apetencia actual por esta clase se 
obtendrá en lo sucesivo? Para examinar lo relativo a la calidad de esta clase 
de carne vamos a servirnos de datos concretos obtenidos en el extranjero. Sea 
el primero, el análisis llevado a cabo por la Oficina de Economía Doméstica, de 
los Estados Unidos de América. Es el siguiente: 

Composición de la carné de conejo 
Agua . 
Proteínas . 
Materia grasa 
Cenizas 
No azoadas 

67'86 % 
25'50 % 

4'01 % 
2'13 % 

O'50 % 

TOTAL 
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i^ara establecer una comparac ión con las clases de carne más sol ic i tadas 
en Inglaterra, clamos a con t inuac ión , resultados investigados por el Colegio 
«Asper Adames»: 

Proteínas: 

El poKü, 21 '50 % ; la ternera, 8 % ; el conejo, 20 '27 %. 

Grasas: 

El pol lo, 2 '50 % ; la ternera, 8 % ; el conejo, 3'77 %. 

Pero no es sólo la alta ca l idad, la característ ica de esta cíase de carne; es 
también su rend imien to o lo que es igual, el porcenta je apto para el más ú t i l 
aprovechamiento de la canal por sus musculosos cuartos desprovistos de grasa 
de cober tura e in ter io r cual resulta ser la precedente de gazapos al destete con 
2'50 Kgs., y menos de diez semanas de edad. 

Hueso 
Carne 
Visceras comestibles 

. 11'9 
79'3 

8'8 

% 
% 
% 

TOTAL . . . lOO'OO % 

Estamos apost i l lando el amp l io temar io de la Comercialización y tuv imos 
al d ic tar tal lección del curso, que forzarnos en hacer comprender al a lumnado 
par t i c ipante en el m i smo que la carne de este roedor es muy est imable en el 
ex t ran je ro . Todo ello nos ofrece l isonjeras perspectivas ante el Mercado Común 
Europeo, luego de cub ier to el autoabastec imiento nacional , es ello permis ib le a 
España de poseer hasta diez mil lones de reproductores machos y hembras. El 
con t ro l de geneología en ya c i tado t ipo racial de gigante blanco adoptado con 
carácter p re fen t i s imo y sin per ju ic io de la adopción de razas ext ran jeras, es 
incuest ionable tarea. 

La cría y explotac ión del conejo en los medios rurales en el seno de l9 
fami l ia campesina de esta nuestra p rov inc ia , que moran en las «masías» y, en 
general en las fami l ias de obreros ocupados hab i tua lmente a la Industr ia y en 
los Servicios, t iene las siguientes característ icas: 

a) Pequeño número de reproductores en exp lo tac ión. 

b ) No existencia de gasto por mano de ob ra , por cuanto dicha explota
ción quedará a cargo de la fam i l i a . 

c) Nulo o escaso el costo para a l imentac ión , toda vez que los a l imentos 
estarán const i tu idos por los residuos de la casa más los traídos a 
d ia r io tales como ramón de la agr icu l tura r ibereña o hierba verde 
marg ina l de los cu l t ivos en rotac ión o en zonas barbechadas, ayudan
do en ello todos (os miembros de la f am i l i a . 

d ) Au toconsumo; 
Es deci r , que todos ios animales obtenidos serán consumidos por la 
f am i l i a , salvo el caso de cooperat ivo matadero indust r ia l de conejos 
del sector, ba jo la v ig i lancia de la Mon i t o ra local nombrada po r la 
Delegación Provincia l de la Sección Femenina y del Veter inar io , 
T i tu la r . 

^•r\ estas condic iones, no exist iendo jornales que pagar, ni apenas gastos 
de a l imentac ión ni in te rmed iar ios , sino au toconsumo, es evidente que los in
gresos que nos proporc iona el conejar pueden considerarse, to ta lmente bene
ficios. Otra faceta son los productos del desuello para or ien tar la confección de 
prendas de abr igo, confeccionados. Ba jo el pa t roc in io de la Excma. D iputac ión 
Provincia l y a través de SEMEGA, y guardando cierta analogía con la f ó rmu la 
seguida de «vaca cedida por cada una pagada», lotes fo rmados por un gazapo 
macho y tres hembras de edad comprend ida ent re los tres a cinco meses pro
cedentes de los efect ivos recuperables, la Sección Femenina con el asesora-
m ien to del Ve te r inar io T i t u l a r ampl ia rá indef in idamente el número de cun i 
cul tores en la local idad o comarca incrementando así los efectivos con cuyas 
ventas se obtendrán medios de subsistencia parando el éxodo ru ra l . 
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Lo& cunicultores rurales organizados Coopsrativarriente conforme a ía Ley 
Sindical en vigor, habrán de saber el que una coneja bien seleccionada y mejor 
alimentada produce al año los promediados treinta gazapos, que vendidos a los 
dos meses con un peso unitario y en vivo de tres kilogramos máximo, venderá 
como mínimo en ochenta pssetas e! Kg. peso canal. 

Una coneja puede proporcionar al cooperativista unos ingresos brutos de 
2.400 ptas., como valor carne y 10 hembras pueden producir cinco mil duros 
anuales. Precisa observar escrupulosamente lo siguiente: «cada animal en su 
¡aula y en cada jaula un solo animal». Una madre-consume como mínimo 13'02 
kilogramos de alimento compuesto y preparado durante las ocho semanas que 
corresponden al crecimiento de sus hijos desde su nacimiento hasta su sacri
ficio, más treinta días que son los que la madre necesita para su gestación, 

No es aconsejable en cunicultura industrial explotar más de quinientas 
madres ya que se estima que dicho efectivo es manejable por un solo asalariado 
al que ayude su mujer durante la mañana o por la tarde> cuando aquél se ocupa 
del acopio de piensos o comercialización de los productos. En Bolonia, la gran 
ciudad italiana próxima al Adriático, con motivo de celebrarse allí hace cuatro 
años un concurso mundial se recordó por los avicultores representantes de 
varios países europeos que, en el período 1950-1960 el 'precio de la carne de 
conejo tuvo un aumento del 92 %, contra un 22 % en la carne de pollo. Ello 
permite asegurar éxito en cunicultura y recesión de los explotacion2s avícolas. 

Adecuado colofón 
El primer curso de Cunicultura del que hemos dado esbozo cabal en las 

precedentes líneas tuvo la resonancia que era de esperar pudiéndose considerar 
sino el primero celebrado de ámbito nacional para cumplir con los objetivos 
señalados por el ya aludido al principio Decreto de Bases de estructuración de 
la Dirección General de Ganadería, si que por lo menos para precisar el fm 
perseguido por la Excma. Diputación Provincial a través de SEMEGA, y con la 
colaboración de las posibles Monitoras seleccionables entre las nombradas cur
sillistas presentadas por la Delegación Provincial de la Sección Femenina y que 
no es otro que revitalizar la economía rural proporcionando a las familias que 
ocupan las masías y caseríos en el Alto Ampurdán, Alta Garrotxa y en general 
las restantes comarcas, donde la crisis que atraviesa la explotación de los re
cursos forestales, la gran mayoría de la fracción joven de aquellos emigran, 
para ocuparse en la Industria y los Servicios, acabando con el cierre de los 
aposentos de personas y animales domésticos, que así quedan a merced de las 
alimañas para su cobijo o para protección de quienes como antañazo las ut i l i 
zan para alijos sospechosos. A los propietarios forestales hoy tan dañdaso por 
la rigidez del Fisco imponiendo fuertes contribuciones más la Cuota Empresa
rial de la Seguridad Social Agraria hay que sugerirles la conveniencia de que 
constituidos asociativamente, vayan por la senda de la integración. Coopera
ción o simple Empresa Mercantil hacia el desarrollo de la Ganadería, y sus In
dustrias complementarias como la Cunicultura, aunque sea en la forma un tanto 
arcaica de que los animales se alimenten «in situ» de puro pasto y aprove
chamiento de ramón de hoja plana con o sin ensilaje no despilfarrando, como 
ocurre con el cierre de las masías, una riqueza fantástica lo mismo de que dis
pusieron antepasados en retrasados decenios cuando el materialismo feroz que 
hoy lo invade todo no había aún echado raíces en estas zonas montañeras de la 
«Cataluña Vieja» donde con la institución del «Hereu» podían convivir las 
familias unidas en esas grandes unidades de explotaciones pecuarias sugeridas, 

Las lecciones que se desarrollaron en la Granja de Monells y las que en 
superior nivel cultural proseguirán bajo análogo sistema que el ensayado de 
internado para las muchachas campesinas que de todas las localidades se ins
criben a través de la Delegación Provincial de la Sección Femenina, fueron dic
tadas por profesores que han intervenido con meticulosidad en fijar los jalones 
de la recuperación ganadera dicha y que no es otra que la prevista en el vigente 
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I I Plan de Desarrollo Económico y Social, en el que^ la pecorización de España, 
es preferenc ia l . 

Los cursil los programados para su f u t u r o están abiertos a todos los Inte
resados en este t ipo de prob lemas del agro, a prop ie tar ios y aparceros de las 
masías, artesanos y a industr ia les que explotan granjas de gran por te en las 
diversas clases de animales út i les. La gran ja escuela de MoneMs d ispondrá en 
breve de lotes con escogidos e jemplares que serv i rán luego de su d i s t r i buc ión 
entre los ex-cursil l istas para marcar el progreso deseado en Cul tura Zootécnica. 

Como esforzados galeotes amarrados en el m ismo banco de la nave reman
do al unísono y sin desmayo en n ingún instante debemos marchar en s ingladura 
cu l tu ra l r u m b o a Sphahía aunque se nos tache de anclar nobles mercant i l i smos. 
Algo tendremos de la ant igua Fenicia y al desembarcar en la Costa Brava, en 
las costas de Levante y Sur, aquellos colonizadores nuestros en el centenio que 
precedió la venida de Jesucr isto, el escr i tor Cátu lo l lama a la Península Ibérica 
cunicujosa y, durante el per íodo del reinado del Emperador Augusto las legio
nes romanas acudieron a las Islas Baleares para exterminar las de conejos, a 
pet ic ión de sus moradores. . • 

Strabon y Pl in io siguen l lamando cuniculosa a nuestra Patr ia y Va r rón 
aconsejaba a los romanos la impor tac ión de conejos españoles para repoblar 
las leporar ias romanas, y existe la rareza ex t raord inar ia que tanto Roma como 
Grecia conocían la l iebre, pero no el conejo. 

Una prueba más de que fu imos los españoles los proveedores para Europa 
del coneío nos lo proporc iona el nombre que, tanto en Francia como en Ital ia 
tiene el conejo. Veámoslo a renglón seguido. 

Ac tua lmente el nombre f rancés del conejo es Lapin, Para los ant iguos 
escri tores franceses lo conocieron bajo la rúbr ica de Conil y Connin, der ivado, 
indudablemente en las «langue d 'o l l » , el provenzal y catalán Conill, con el que 
se conoce hasta en la Cataluña no est r ic ta . El m i smo nombre de I r landa y la 
Rubia A lb ión de Coney, recuerda as imismo el vocablo nuestro en vernácula 
apl icada al f a m i l i a r roedor cuyo estud io , ba jo el signo de lo económico, de la 
p roduc t i v i dad , del desarrol lo, ofrecemos hoy. 

es 


