
La CEE y la CUNICULTURA 

I Hacia una Cunicultura sin fronteras. 

I 1. INTRODUCC ION 

La búsqueda de la unificacidn econdmica y social, ha sido una 
constante en toda la historia de Europa, y a ella se han aplicado 
los grandes líderes políticos de diferentes formas (alianzas eco- 
ndmicas o matrimoniales, conquista o colonizacidn, etc.) pero, 
tan 5610 el derrumbamiento total tras dos guerras mundiales y la 
consiguiente migracidn del poder econdmico a otras zonas del 
Globo (USA, URSS,JAPON), han creado las condiciones suficientes 
para que esta idea se transformara en una imperiosa necesidad. 

La plasmacidn de esta idea se concreta en 1951 con la constituci- 
6n de la Comunidad Europea del Carbdn y del Acero (CECA), y mas 
tarde, el 25 de marzo de 1957 con el Tratado de Roma que supuso 
la creacidn de la Comunidad Europea de la Energia Atómica 
(EURATON), y de la Comunidad Econdmica Europea (CEE), esta última 
con el objetivo de la consecucidn de las cuatro libertades de 
comercio: la libre circulacidn de mercancias (Mercado Comh), la 
libertad de establecimiento y prestacidn de servicios, la liber- 
tad de circulacidn de trabajadores y el libre movimiento de capi- 
tales. 

Para la realizacidn de estas tareas se crearon cuatro institucio- 
nes- La Asamblea (Parlamento Europeo), el Consejo, la Comisión y 
el Tribunal de Justicia - una serie de organismos propios como el 
Tribunal de Cuentas o el Banco Europeo de Inversiones y diferen- 
tes drganos consultivos como el ComitQ Ecdnomico y Social. 

¡ El Tratado de Roma fija como prioridad, quizas como consecuencia 
de la postguerra, la consecucidn de una Política Agraria Común 
(PAC) , con cinco objetivos primordiales: 
- aumentar la productividad de la agricultura, 
- asegurar un nivel de vida equitativo a los agricultores, 
- estabil izar los mercados, 
- garantizar la seguridad de abastecimientos, 
- asegurar precios razonablrm al consumo de alimentos. 
para alcanzar estos objetivos se señalan tres principios basicos: 

- la 1 ibre circulaci dn de productos íuni 6n aduanera, aranceles 
comunes para las importaciones procedentes da terceros paises). 

- la preferencia comunitaria (protecci 6n frente a f luctuaciones 
mundiales, especi almente de precios) . 

- la solidaridad financiera (a travbs del Fondo Europeo de Orien- 
tacidn y Garantía Agricolas - FEOOA). 

Las Comunidades Europeas, para llevar a cabo esta política, se 
dotan de dos tipos de instrumentos juridicos: 

- actos sin valor vi nculante: Recomrn,daciones y DictAmener 
- actos de aplicación legal a Directivas, Reglamentos y Dmcisionrs 

con un caracter prevalente sobre las legislaciones nacionalrr. 



Para la elaboracidn de la legislacidn comunitaria, se ha instau- 
rado un procedimiento especifico, que exige, en funcidn de la 
naturaleza o importancia del acto, la intervencidn de las dife- 
rentes instituciones comunitarias. a la vez aue la consulta a los 
sectores interesados. . 
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El Qltimo eslabdn de la unif icacidn Europea lo constituye el Acta 
Unica (1986) en que se han señalado una serie de pautas: 

- un gran mercado sin fronteras (1993) (ello significa la aproba- 
cidn de unas 300 propuestas de armonizacibn). 

- la igualdad de oportunidades entre regiones (cohesidn econdmica 
y social). 

- la intensif icacidn de la cooperacidn monetaria (informe Delors) 
- la dimensibn social 
- una Política ComQn de Medio Ambiente. 
En Relacidn a todo ello, veamos como se plasma la ordenación co- 
munitaria aplicable a la Cunicultura: 

A. Medidas relativas a la reglamentacidn de la produccidn 

B. Medidas relativas a la mejora de estructuras 

C. Medidas relativas a la repulacidn de mercados. 



11. ORDENACION COMUNITARIA 

1I.A.Medidas relativas e reglamentacidn de la produccidn 
(Calidad y Sanidad). 

1. Legislacidn aplicable a la nutricidn cunicola. 

El objetivo de esta normativa es favorecer el incremento de la 
productividad ganadera sin menoscabo de la calidad final de los 
al imentos de origen animal. 

I Las dreas de actuacidn son: 

- la comercializacidn de los alimentos simples (Dtva.77/1Ol/CEE), 
esta directiva fija las normas de denominacibn, etiquetage y 
comercializacidn de los productos simples destinados a ser uti- 
lizados "tal cual" por los cunicultores (posible interbs en el 
caso de la cunicul tura extensiva). 

- la comercializaci6n de los piensos compuestos (D. 79/373/CEE), 
en esta norma se establecen las prescripciones de composicibn, 
etiquetage y comercio de los piensos compuestos. Nuevo texto. 

- la regulacidn de las substancias y productos indeseables en la 
.alimentacidn animal (D. 74/63/CEE), este texto señala los lími- 
tes mdximos que se pueden encontrar en un pienso de elementos 
como arsbnico, fluor, plomo, mercurio, nitritos y cadmio, así 
como de productos como aflatoxinas, ac. cianhidrico, gossypol, 
etc, y finalmente de impurezas botanicas. 

- el uso de ciertos productos íbioproteinas) (Dtva.82/471/CEE), 
que obtenidos segon procedimientos industriales se destinan a 
substituir las proteinas forrageras. Para el conejo se permiten 
levaduras, aminoácidos y sus hidroxianalogos. 

-.el empleo de aditivos en los pienmoc (Dtva. 70/524/CEE) ; 5610 
pueden emplearse aquellos que han demostrado ser eficaces, ino- 
c u o ~  y que no deban reservarse para el uso m&dico/veterinario. 
Existe una lista comunitaria (Anexo 1) y otra nacional (Anex.2) 
Para alimentacidn cunicola se permiten los siguientes: 
-antibioticos (acci 6n crecimiento) (b+l) : Flavof osf o1 ipol 
-coccidiostatos y otros prod. medicamentosos (16+1): Meti- 
clorpindol, Robenidina (engorde), Lerbec (an.2), 
-vitaminas (3+otras) y oligoelementos (44), 
-aditivos tecnoldgicos: generalmente admitidos los antioxidan- 
tes (15), aromatizantes naturales, emulgentes y estabilizantes 
(58+1), conservantes (45+1),  aglomerantes y otros (14), 

No estan autorizados los colorantes y pigmentantes (ll+l),los 
factores de crecimiento(2+1) y los reguladores de acidez (30). 

- finalmente se contempla la fijacidn de los medios de control 
(Dtva. 70/373/CEE), a fin de que los Estados miembros puedan 
verificar el exacto cumplimiento de las disposiciones, para 
ello se señala la metodología de la toma de muestras y los 
metodos de analisis a aplicar en cada caso. 



2. Legislaci dn veterinaria y zootknica. 

2.1 Normativa relativa a la proteccidn de la sanidad cunicola 
y de la salud pQblica. 

Hasta ahora no existía ninguna disposicidn comunitaria respect0.a 
la policia sanitaria aplicable al conejo, no obstante, ultimamen- 
te se ha preparado una propuesta de Reglamento del Consejo diri- 
gida a las carnes de conejo y caza (sera el primer texto comuni- 
tario especifico del conejo) que cubre los aspectos siguientes: 

-el control de la propagacidn de las enfermedades infecciosas y 
parasitarias del conejo, 
-normas para la inspeccidn veterinari'a del sacrificio del conejo, 
ante y postmortem (marchamo sanitario) 

-normas higienicas para el procesado y posterior comercializacidn 
(almacenage y transporte de la carne de conejo), 

-requisitos que deberan reunir los locales en que se procese la 
carne de conejo. Lista comunitaria de establecimientos conformes 

la reglamentacidn propuesta es cercana a la ya definida por la 
legislaci dn española (Real Decreto 1915/1984) y a la establecida 
para el intercambio de carnes frescas de aves (Dtva.71/118/CEE), 
que hasta ahora sirvi6 de modelo para las reglamentaciones nacio- 
les sobre conejos (Rep.Fed. Alemana, España e Ital ia) . 
A hivel de pequeños productores que vendan directamente al consu- 
midor en la propia zona de produccidn, se preve una derogacidn de 
estos requisitos, siempre y cuando haya un control regular de la 
explotacidn y de los puntos de venta (la carne llevara igualmente 
un marca de identificacibn). 

Otro aspecto en el que ha habido una intervencidn comunitaria ha 
sido en el intento de establecer un pacto entre caballeros para 
evitar la difusidn de la enfermedad hemorragica vira1 de los co- 
nejos (SHV) ,  fijandose para ello las condiciones minimas que de- 
bian adoptarse en los intercambios de animales vivos y de carne 
de conejo tanto a nivel intra como extracomunitario (avaladas por 
un certificado sanitario); desafortunadamente no ha funcionado. 

2.2 Otras normas en consideracidn: 

En avanzado estado de elaboracidn se hallan los proyectos sobre: 

- la armonizacidn de los medicamentos veterinarios 
- la normativa sobre alimentos medicamentosos(fines terapeuticos) 
- las reglas sanitarias aplicables a los productos preparados a 
base de carne de conejo, 

- los requisitos para la importacidn de animales vivos y carne de 
conejo procedente de paises terceros (condiciones similares a 
las fijadas a nivel interno comunitario). 

- normas para la deteccidn de residuos en las carnes de pollo y 
conejos. 

Todo ello, contribuira a garantizar la absoluta salubridad de la 
carne de conejo (e1 consumidor y8 no se conforma 4610 con la men- 
cidn de carne dietbtica y pide garantias). 



1 I . B .  Medidas r e l a t i v a s  5 l a  mejora de es t ruc turas  

La accidn comunitar ia se p e r f i l a  en cuat ro  direcciones: 

1. Mejora de l a  e f i c a c i a  de l a s  explotaciones agrar ias  (Reglam. 
797/85 de l  Consejo). 

Para cumplir  con l o s  ob je t i vos  de l a  PAC, es necesario e s t a b i l i -  
zar a un nQmero s u f i c i e n t e  de explotaciones agrar ias  tecn ica  y 
economicamente v iables,  a f í n  de asegurar e l  abastecimiento 
a l imentar io  de l o s  europeos; para e l l o  se ha trazado un esquema 
general a n i v e l  comunitar io que es posteriormente implementado a 
n i v e l  e s t a t a l  o autonómico en funci6n de l o s  condicionantes loca- 
l e s  (Real Decreto 808/1987 y Ordenes de 1/10/1988, 21/12/1988 y 
26/12/1988). 

En general e l  programa t r a t a  de fomentar: 

- l a  i ns ta lac idn  de j6venes a g r i c u l t o r e s  
- l o s  planes de invers idn  de l a s  explotaciones agrar ias  siempre y 

cuando estos se or ien ten a l a  mejora c u a l i t a t i v a ,  a l a  recon- 
vers idn product iva en funci6n de l  mercado ( e l  conejo es actual -  
mente d e f i c i t a r i o ) ,  o a l a  proteccidn y mejora de l  medio ambi- 
ente. Ultimamente se ha presentado una propuesta que i nc luye  l a  
reconversidn hacia producciones animales destinadas a l  6c io  

' (. .conejo como animal de compañia) o a l a  produccibn de f i b r a s  
(,. .&ngora) o p i e l e s  (. .razas pe le teras) .  

- l a  f ormaci 6n y cual i f  i c a c i  6n pro fes iona l  ag ra r i a  
- l a  in t roducc i6n  de l a  contab i l idad de ges t i6n  
- l a s  ayudas a l a s  agrupaciones de productores (especialmente 

para e l  uso rac iona l  de i n f r a e s t r u c t u r a  y l a  colaboraci6n ent re  
explotaciones - gest i6n) .  

ademas, se han d ic tado medidas espec i f i cas  en favor  de l a s  explo- 
taciones ubicadas en zonas de montaña o desfavorecidas , así como 
para aquel las s i tuadas en zonas sensib les desde e l  angulo ambien- 
t a l .  

La t rami tac idn  y gest idn de estas ayudas es v i d  comunidad autonb- 
mica, quien t ransmi te  a l  Estado l a  informaci6n tOcnica y econbmi- 
ca correspondiente para que abone a l  interesado l a  cantidad o tor -  
gada, una p a r t e  de l a  cual  es sufragada con fondos europeos (30 a 
70%). E l  monto de l a  subvenci6n depender& de una s e r i e  de parAme- 
t r o s  establecidos pudiendo v a r i a r  segQn l o s  Estados o l o s  entes 
locales.  

2. La mejora de l a s  condiciones de transformacibn y comercial iza- 
c i  6n (Reglamento 3SS/77/ de l  Consejo). 

En es te  caso, e l  reglamento comuni tar io f i j a  l a s  bases gonorr los 
y despuh  cada Estado miombro puede proponmr un programa r o l a t i v o  
a uno o va r i os  sectores cArnicos. España, present6 y +u4 aprobado 
un programa espec i f i co  para e l  desa r ro l l o  de l  sector  de l a  carne 
de conejo (Decisibn de l a  Comieibn de 27/6/1988) con una duracidn 
da t r e s  aXos y un presupuesto do unos 4.000 mi l lonec  do pesotam 
(un 8% como aportac idn de l  p rop io  estado). 



El objetivo que persigue el programa español es la racionaliza- 
cidn y modernizacidn de las instalaciones de matanza, troceado, 
transformaci6n y utilizacidn de subproductos, afín de aumentar la 
competividad del sector y valorizar sus productos adecuPndolos a 
la normativa comunitaria en materia de higiene alimentaria. 

Para este tipo de ayudas, las peticiones, via comunidades auto- 
nomicas llegan para su tramitacidn al Estado (Direccibn General 
de Industrias Agrícolas), que a su vez las propone al FEOGA, que 
es quien las aprueba en f unci dn de los requisitos y de las dispo- 
nibilidades, financiandolas directamente. La subvenci6n otorgada 
(normalmente entre el 20 y 50%) dependera de las características 
del proyecto y de su ubicacidn. 

3. El fomento de asociaciones de productores (Regl. 1360/78 del 
Consejo). 

Para fomentar el asociacionismo agrario con vistas a la comercia- 
lizacidn este programa, aplicable a la cunicultura, financia los 
costos de gestidn generados durante los primeros cinco años de 
actuacidn (hasta el 5% sobre valor de ventas los 2 primeros años, 
4% el 30, 3% el 40 y 2% el SE), para obtener esta ayuda debe 

l existir un compromiso de comercializatidn conjunta de un mínimo 
número de explotaciones o de una zona de producción y la consta- 
taci,dn de unos requisitos tecnicos mínimos que posibiliten una 
actividad econdmica sana. 

La subvencidn comunitaria a las asociaciones legalmente reconoci- 
das es gestionada por las comunidades autondmicas y cada Estado 
vela para SU correcta aplicacibn. 

4. El estímulo y coordinacidn de la investigacidn agraria 

Hay actualmente tres grandes programas que pueden contener aspec- 
tos cunícolas: 

- en el terreno agroindustrial ECLAIR, intenta establecer los 
lazos entre la Agricultura y los sectores industria1es.a base 
del desarrollo de los Qltimos progresos en biologia y biotecno- 
logia. 

- en el terreno del sector alimentario y especialmente en la ca- 
dena procesado-distribuci6n-consumo de alimentos el programa 
FLAIR intenta estimular la investigacidn sobre la calidad y 
competitividad de los alimentos así como su valor higibnico y 
nutritivo. 

- por Qltimo existe un Programa de Investigacidn Agraria (1989 a 
1993) que toca los grandes objetivos de la PAC remodelados a 
partir del Acta Unica concentrandose en actividades a costos 
compartidos y en proyectos pilotos. 

Fruto de la iniciativa comunitaria fue el "Seminario sobre la 
produccibn cunicola incluyendo el bienestar animal' que tuvo 
lugar en Hilan (6-7/11/1986) quo reuni6 a la mayor parte do loa 
equipos de investigacidn cunícola europea. 



11.  C.  Medidas r e l a t i v a s  g rqgulacidn de mercados 

1.  Las actuales Organizaciones Comunes de Mercado de productos 
ganaderos (OCM) . 

Tal como se ha señalado anteriormente uno de l o s  primeros o b j e t i -  
vos de l a  PAC f u8 l a  ordenaci6n de l o s  mercados de l o s  productos 
agroal imentar ios,  para l o  cual se han i d o  creando, en funci6n de 
l a  importancia econ6mica y  soc ia l  de cada sec tor ,  unas estructu-  
ras  admin is t ra t ivas  con capacidad dec i s i va  y  medios de actuaci6n 
su f i c i en tes  para co r ta r  l a s  f luc tuac iones graves de mercado. 

Estas 0C:i Lasan su actuacidn en una s e r i e  de puntos: 

- l a  f i j a c i 6 n  anual ( v i d  Consejo de M in i s t ros )  de un precio de 
re fe renc ia  para e l  producto. - e l  establecimiento de mecanismos de intervenci6n - i n te rna  (con 
r e t i r a d a  de producto-consti tucibn de s tocks)  cuando e l  p rec io  
de mercado desciende a  determinados n i ve les  del precio de re fe-  
renc ia  - externa protegiendo l o s  precios de re fe renc ia  ( a base 
de regular l o s  intercambios comunitar ios o  mediante penal izaci -  
ones a  l a s  importaciones "exanciones o  pr8l&vements " y  primas 
a  l a s  exportaciones " r e s t i t u c i o n e s " ) .  

- con medidas para cont ro la r  l a  produccidn ( a  f i n  de d i sm inu i r l a  
con cuotas, es tab i l i zadores ,  primas al  s a c r i f i c i o ,  e t c . ;  o  para 
au.rnentat-la con primas a  l o s  reproductores, e t c . ) .  

- f ina lmente mediante acciones de cont ro l  de l a  ca l idad,  informa- 
c i6n  o  promoción del consumo. 

El rdgimen ganadero mas completo corresponde a  l a  OCM de Vacuno y  
productos ldcteos que contiene practicamente todos l o s  aspectos 
anter io res .  Se t r a t a  de un sector económica y socialmente muy 
importante y  que como es sabido supone un f u e r t e  l a s t r e  para e l  
presupuesto comunitar io por l o s  grandes excedentes. 

La es t ruc tu ra  de mercado organizado mas f l e x i b l e  es e l  r e l a t i v o  a  
l a  OCM de carne de aves y  huevos (en que l a  Comunidad es l i ge ra -  
mente excedentaria) y  en donde no hay rdgimen de sostenimiento de 
precios y  por t a n t o  mecanismo de intervenci6n externa; unicamen- 
t e  hay un seguimiento de l a  evoluci6n de l o s  precios de mercado 
i n te rno  e  internacional  f i jandose exanciones a l a s  importaciones 
de paises te rceros ,  cuando e l  precio o f rec ido  es i n f e r i o r  a  un 
precio umbral calculado en funcidn de l o s  costos de producci6n y  
de t ranspor te  añadiendole un porcentage suplementario (7%)  en 
concepto de preferencia comunitar ia. Complementariamente pueden 
haber res t i t uc iones  para l a s  exportaciones. 

En cuanto a l  conejo, f i g u r a  actualmente en l a  OCM de c i e r t o s  pro- 
ductos enumerados en e l  Anexo 11 del Tratado de Roma (Reglamento 
827/68 del Consejo) y  para este t i p o  de productos solamente se 
preve una tasa aduanera comun (TAC) ap l i cab le  a  l a s  importaciones 
( t i p o  normal del 10% para animales v i vos  y  del 13% para canales) 
y  una c lausula de salvaguarda (de uso escepcional) para cub r i r  
l a s  a l  teraciones graves del mercado. Para España, en e l  Tratado 
de Adhesibn se ha p rev i s to  una in tegrac i6n  gradual ( 8  etapas en 7 
años) en e l  rdgimen aduanero coman, así como c i e r t a s  medidas de 
t i p o  pro tecc ion is ta  va l i das  hasta e l  año 1996. 



2. Oportunidad de una OCM especi f ica para e l  conejo. 

Repetidas veces se ha presentado a l a s  Comunidades Europeas l a  
demanda del establecimiento de una organizacibn de mercado para 
l a  regulacidn del sector cunicola, e l  modelo sugerido ha sido 
normalmente e l  avicola, no obstante l a  respuesta ha sido hasta. 
ahora negativa y l a  raz6n es que a n i ve l  de GATTi Acuerdo Gene- 
r a l  sobre Aranceles Aduaneros y Camercio), se ha l legado a un 
n i  ve1 consol i dado para l o s  derechos de aduana (aranceles) apl i - 
cables a l o s  conejos vivos (6% ad valorem) y a l a  carne de conejo 
(10%); en este caso, l a  f i j a c i d n  de normas proteccionistas para 
estos productos comportaria l a  negociaci6n con l os  o t ros miembros 
del GATT y presumiblemente l a  aceptaci6n de contrapart idas equi- 
valentes en ot ros sectores. 

La Qnica posibi l idad, es l a  decisi6n .un i la tera l  por par te  de l a  
CEE, ante una si tuacidn econ6mica o social  de extrema gravedad , 
l o  que posiblemente susci t a r i a  rpacciones de l os  o t ros miembros 
del GATT. 

3. Datos estadíst icos comunitarios r e l a t i vos  a l  mercado cunicola. 

La informacidn estadíst ica comunitaria (EUROST&T) r e l a t i v a  a l  
conejo es muy pobre dado que no hay una par t ida propia para esta 
especie presentandose normalmente asociada a l  palomo. De todas 
formas l a  producci6n comunitaria de carne de conejo se c i f r a  en 
unas 500 a 550 m i l  Tm de carne (en segundo lugar mundial despuh 
de China y antes de l a  URSS) y un autoabastecimiento de alrededor, 
de un 95% (importandose anualmente unas 30 m i l  Tm.). 

Cuadro: Intercambio exter iores de conejo a n ive l  comunitario 
(segQn Estadist icas Europ. de Com. Ext. NIMEXE) 

a) Tm de animales vivos 

1 mport Ex por t Sal do 
I n t r a  CEE P. terc. I n t r a  CEE P. terc. P. terc.  

b) Tm de carne de conejo 

Import Export Sal do 
I n t r a  CEE P. terc. I n t r a  CEE P. terc.  P. terc.  

Los pr inc ipa les importadores son I t a l i a  y Francia (66%) 

Los pr inc ipa les suministradores son: Hungria,China y Polonia(78X) 

20 , 



111. CONCLUSIONES 

E l  sector cunícola que a n i v e l  comuni tar io cor is t i tuye un pequeño 
sector ganadero empieza a hacerse un hueco en e l  acervo de la CEE. 

Hasta ahora, se podría pensar que, a pesar de que l e  n i v e l  de ar-  
monizacidn era  pract icamente nulo,ya se había alcanzado e l  merca- 
do bnico, no obstante cada Estado ha d ic tado una s e r i e  de normas 
nacionales, que ha menudo han actuado como barreras tecnicas para 
proteger 1 a prop ia  producci 6n. Para superar estos problemas se 
esta elaborando un marco j u r í d i c o  y l ega l  que cubra l a  producci6n 
cuni co l  a. 

E l  conejo, produccidn eminentemente Mediterrdnea ( I t a l i a ,  Francia 
y España por sus c a r a c t e r í s t i c a s  const i tuyen l o s  p r i n c i p a l e s  pro- 
ductores), puede conver t i rse  en una a l t e r n a t i v a  r e a l  de consumo, 
s i  se l og ra  una adecuacibn de l a s  es t ruc turas  de produccl6n, co- 
merc ia l izaci6n y promoci6n sobre l a  base de su ca l idad d i e t e t i c a  
y san i ta r i a .  

A co r to  p lazo una regulacidn de mercado parece i nv iab le ,  l o  que 
s i  son pos ib les  son l a s  actuaciones sec to r i a les  para e v i t a r ,  en 
momentos determinados, l a s  importaciones de choque que provocan 
hundimientos dramdticos de prec ios  y que a veces corresponden a 
contrapart idas comerciales. 

E l  sector cunícola podría canal izar  su dinamismo hacia l a  cons- 
tuc idn  de asociaciones fue r tes  a f i n  de hacer o i r  su voz en l a s  
d i s t i n t a s  ins tanc ias  europeas. 

E l  conocimiento de l a  CEE, debería p e r m i t i r  a l  sector poder acce- 
der a sus brganos y como consecuencia obtener l o s  mismos benef i -  
c i o s  que o t r o s  sectores productivos. 
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D i recc i  6n General de Ag r i cu l t u ra  
D iv i s i 6n  B 2.1 Leg. Veg. y Nut. Animal 
BRUSELAS (BClg ic r ) .  




