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Ve tajas CO peti ivas en I desarro 0 
de es a egias de comercia izaci6n 

para la ind st ia cunicola de 
estado de dallsco' 

JOSE T RINIDAD A COSTA DE LA C RUZ 

In t roduccion 

El objetivo de este trabajo es pro
porcionar a inve rsio nistas, asoc ia
ciones, dependencias gubernamen
tales, universidades, cent ros de in
vestigacion y ot ras instancias inte
resadas en la actividad cunicola, el 
conoc imiento y las herramientas ne
cesarias para elabo rar un pro grama 

. de comercializacio n que concuer de 
con las motivaciories de los consu
rnidores, por medio de la aplicacion 
de la teori a de la ven taja comp etit iva. 
Ello con el fin de reducir al minimo 
los riesgos econo rnicos y de merca
deo que se pudi eran presentar al in
cursionar en la cunicultura. 

Ya que aun cuando los gob iern os 
federal, estatal y municipal, en coo r
dinacion con los cuniculto res jalis
cienses, han instrumentado progra
maspara difundir el desarrollo de esta 
actividad y promover las vent ajas 
cornpetitivas que represent a, no se ha 
logrado estimular la produ ccion y el 
consumo de la carne de conejo. 

Por 10 tanto, en esta investigacion 
se plant ean las siguientes preguntas: 
(cuales han sido las est rateg ias de 
cornercializacion que se han urilizado 
en estos pro gramas?, (h an sido las 
adecuadas?, (cuales son los canales de 

distribu cion de los productores?, (son 
los adecuados? Adernas, (la cadena 
productive de la cunicultura esta de
bidamente establecida?, (quien es la 
conforma n? Por otra part e, (se ha 
tratado de estirnular el consumo de 
esta carne dando a conocer las pro
piedades nutritivas que contiene? y 
(se ha considerado 1a motivacion del 
co nsumido r?, (de que manera? 

A priori, se estab lece que las estra
tegias de cornercializacion utilizadas 
para lograr la entrada de la carne de 
conejo al mercado no han side las 
adecuadas por no ser persistentes, 
orga nizadas ni acordes con las moti
vaciones del consumido r. 

Tarnbien se considera que 10 que 
ha detenido el desarrollo de la cuni
cultura en el estado de Jalisco es la des
organizacion interna existente en la 
industria , que no ha permitido apro 
vechar las ventajas cornpetitivas de 
esta act ividad y que tienen que pro
mover para el posicion ami ento del 
p roduct o en la men te del cons u
mid or. 

Metodologia 

Para contes tar las preguntas de in
vestigacion y corro barar los sup ues
tos plant eados se realize trabajo de 
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campo, haciendo entrev istas y apli
cando cuestionarios a productores, 
consumido res, distribuidor es y fun
cionarios publicos de dos de los rnu
nicipi os mas representatives de esta 
act ivid ad en Jalisco : Ameca y Za
popa n. 

La investi gacion sob re los con
sumido res se Ilevo a cabo en Zapo
pan y Arneca' en zo nas habitadas por 
person as con niveles de ingreso me
dio superior por considera r que sus 
h abitos alime nt icios implica n la 
ingestion regular de carne. Se selec
ciorio un a muestra al azar de 36 vi
viendas en cada una de las lo ca
lidades. 

Para los intermediari es se selec
cionaro n al azar carnicerias que ven
dieran en prom edio 250 kilogramos 
diaries (10 de 25 en Zapopan y 6 de 
10 en Ameca). En cuanto a los pro 
ducto res, se en trevisto a todos los re
gist rados en 1a Asociacion de Cuni
culto res del Estado de Jalisco . 

Marco teorico 

El desarrollo de esta investigacion, 
como ya se menciorio, se hace bajo 
el marco de la teoria de las ve ntajas 
competitivas (Porte r, 1985), ya que 
la misrna ayuda a comprender que la 
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clave p ara co nseguir y retener a los 
clientes esta en entender sus nece
sidades y el proceso de co m p ra me 
jor qu e 10 que los en tiende la co m
peten cia y en ofrece rles m ayo r " .r lor . 

En este m arco , el p r o blema se 
centra en como la in dustria cu n icola 
puede crear y m anten er una ve ntaja 
competitiva, que para Porter es la 
base del p roceso est ra tegico . La ven 
taja co mpe titiva se puede en te nder 
tan to pOl' las caracterlsticas 0 factores 
difere nciadores de una em presa res
pecto a sus co m pe tidores, que le per
m iten redu cir costos 0 diferenciar su 
producto , co mo pOl' las capacida des 
y habilidades principales que le per
miten defender y mejorar su posicion 
co rnpeti tiva (C ha rles et al., 1996) y 
el aprovecha m iento de las carac te 
rist icas del emorno . 

En la m edida en que una empresa 
se pu ed a posicionar co mo un a qu e 
p ropo rcio na m as va lor en los m er
cades m et a ya sea ofreciendo p recios 
inferiores a los de la co rn pete ncia :::J 

proporcionando una mayor cam idad 
de ben eficios que just ifique la di fe
ren cia del p recio mas alto, consegui ra 
una uentaia competitiua. 

L as ve n tajas compet itiv as qu e 
p resema la cun icultura resp ecto a 
ot ras actividades p ecu ari as, dice Be
ni to R odriguez , se m an ifiest an p rin
cipalm en te en que la in version ini

cial para la cun icultura siem pre es 
meno r que p ara iniciarse en o tras 
ramas, pues lo s pi es de cria y las ins
talaciones que se ut iliza n so n de p re
cio reducido; los cuidados que re 
qu iere el conejo so n re lat iva meme 
po cos, su alimentacio ri es barata y 
el aprovecham iento es total: de l co 
nej o se ut iliza la carne, la piel , el pelo , 
el excre memo , la o r ina y sus de 
sechos organicos (cerebro y visceras) . 

Pero t c do 10 anteriorrnente ex
puesto deb e ir enlazado p ara su exi 
tosa realizacio n co n una adecuada 
cornercializacion . En la actua lidad, 
la industria cunico la no necesita de 
manera t an u rgente h all ar nuevas 

resp uestas a los pro blem as de produc
cion, 10 que m as req uiere su aten ci6n 
es la practice de la comercializaci6 n . 

La funcion de comercializ aci6n se 
orie nta principalmeme a la satisfac
cio n de las n ecesid ad es de los con
sum idores, el dise fio de la loglst ica 
de la distribucio n de los pr oductos y 
lo s requ er im ientos de los serv icios 
pos tventa . La clave de esta Iuncion 
res ide en co m prender las necesidades 
de los co ns umidores, el estimulo de 
nuevas n ecesidades y el impulso a las 
actividades de vema, 10 cua l esta re
lac io ado con n uevos productos, 
segn nr.icion de mercados , politics 
d e prccios, polit ica de p rodu cros, 
( ::I . ales de dist ribucion y servic ios 
ad icionales . 

P ara los p rop 6sito s de esta inves
tLgaci6n en ten deremos co mo comer
cializacio n La planeacuin in terna que 
realizan Las empresas cunicultoras con 
La fi.nalidad de aplicar estrategias que 
les permitan contar en el momento 
oportuno con la carne de conejo ade
cuada para satisjacer el mercado, con 
La caLdad y ejiciencia necesartas para 
responder con exito a 10 que Los consu
midores quieten, considerando de rna
nera in tegral, ademas del diseiio del 
producto y las caracteristicas distin 
twas del mismo, laf/peron del precio 
al cual debe proporcionarse este. 

La co mercializaci6 n es una fun
cio n fund am ental para qu e la carne 
de conejo se pued a in troduci r al m er
cado de m an era adecuada, ya q ue 
aqui es donde se t ra ns fiere hast a las 
m an os del co nsumido r , co nfir ien

do le los ben eficios de tiernpo y lugar, 
es dec ir , colocandola en elm omemo 
p recise para dar al co nsumido r la 
satisfaccion que espera en su compra. 

A lgo que nos puede ay uda r a re
flexi onar adecuadamente sobre el 
p roblema de la co rnercializac io n es 
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considerar cua les son los objetivos , 
deseos y cre enc ias que predi sp onen 
a com prar un pro ducto. Si la pre
gunta 2Por que compra fa gente?, en 
general , parece algo ret orica, solo se 
debe a que rar a vez va mos mas alia 
de aceptar que la gente co m pra por 
n ecesid ad. Pero afi rmar qu e com
pramos por necesid ad no ti en e en 
cuenta la diversidad de las com pras 
reali zadas y los m otive s que entran 

en Juego. 
Leymore (1995) rnantiene que las 

estrategias de cornercializacion di ri
gidas a los consum idores deb en vin 
cular ene rgicarnen re sus caracter is
ticas principales a dich os o bjetivos, 
part iendo del heche de que 1a comer 
cializac ion eficaz "siernpre deb e des
tacar - aunque o blicua mente- las po
sibilidades de las personas de co n 
seguir los o bjet ivos vi tales" . D ad o 
que la imagen de vida favo rita co m 
pr ende muchos ob jet ivos, dice Ley
more, el co nsurn ido r ti en e que or
denarlos subordina ndo unos a otros, 
de ta l forma que en to do momento 
tiene preferen cia por uno de los ob je
tivos vitales (por ejemp lo, salud mas 
que cult ura adicio nal). El p roceso 
mental que conduce de los deseos y 
creencias a 1a inten cion de co rnp ra 
es una forma de razon amien to prac

ti co qu e sigu e las [in eas suger idas 
ini cialrnente por Aristot eles y desa
rr oll adas mas recie nteme nte por Vo n 
W right (1983). 

C omo ya se menc iono , para co n 
te st a r las preguntas pl antead as pa

rr afos an tes y con base en el mar co 
teo ric o expues to, se hi zo trabajo de 
campo , el cual se p resenta previo mar
co de referen cia indispensabl e para 
la m ejor cornprensio n de la impor
tan cia de la actividad cu nicola y de 
las p ropuestas en que se co ncluye . 

Marco de referencir 

D e acue rdo co n Rodriguez (1995) el 
co nsumo de carne de co nejo en Me
xico esta co brando cierta im port an 
cia , pues ante el co n sta n te in cre
mento del cos to de ot ras carnes , est a 
se presenta co mo una alternativa ali
rnenticia mas bara ta y de gran valo r 
nut ricional pa ra el consumidor , una 
vez que se ex plore adecuada me nte . 

Famoso por prollfi co , segun estes 
autores el cone jo pued e transformar 
el 20 por cien to de las pr oteinas que 
absorbe en carne comestible, mi en 
t ras que los valo res para otras espec ies 
so n del 16 al 18 por cien to para la de 
cerdo y en tre el 8 y el 12 por cienro 
par a la de bovino . 
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En algu nos paises, com o Franc ia 
y Espan a, la cunicultura h a represen 
tado un a alterna tiva viable a la produc
cio n y el co nsumo gracias a las gran 
des ventajas co rnpetitivas que rep re
senta su produ ccion en terrninos de 
la relacion alimentaciori/produccum de 
carne y de las instalaciones utilizadas. 

La produccion de carne de una 
coneja en un afio se equipa ra a la de 
una vaca en el m ismo lapso, (on la 
salvedad de que esta ultima come mas 

. . 
y convierte men os en carne , m ientras 
que la segunda co me poco y abarata 
la prod uccion, pues una coneja de 4.5 
k ilos de pe so puede p roducir cada 
afio unos 100 kilos de carne , cifra con 
la que dificilmente se pu ede com 
par ar la produccion de otros anima
les (Rodrigue z, 1995: 19) . 

O tra de las veritajas de la cuni
cu ltu ra so bre las dernas act ividades 
pecu arias es que las in stalaciones ne
cesar ias para su pract ice ser an siem 
pre aco rdes al capita l m en or 0 mayor 
del in ver sionista y los pi es de cr ia 
utilizados so n mas ba ra tos que los 
reproductores de otras ramas , 

No o bsta nte todo este p oten cial, 
la cunicultura n o h a tenido el desa
rrollo ni la importan cia que merece 
como industria product iva y lucrati
va a cor to plaza ya que, segun Ro-

Caracterlslicas do los dilerentes tipos de carn e 
Tipo de Peso del Prot eina Grasa Agua Coleste ro l Aporte Sodi o Contenido , . 
carne cana l (%) (%) (%) m g/l00 g energe tico (mg) de hi er ro 

(kg) Kcal/l00 g mg/1 00 g 

Ternera 150 14-20 8-9 74 70-84 170 60 2.2
 
Buey 250 19-21 10-1 9 71 90-100 250 65 2.8
 
Cerda 80 12-16 30-35 52 70-105 290 70 1.7
 
Cordero 10 11 -16 20-25 63 75-77 250 75 2.3
 
Conejo 1 19-25 3-8 70 25-50 160-200 40 3.5
 
Pallo 1.3-1.5 12-18 9-10 67 81-100 150-165 70 1.8
 
Huevo 0.06 12-13 10-11 65-66 213 150-1 60 65 1.4
 

Fuente: Buxade (1996). 
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sello (1998) en M exico - y en casi toda 
Latinoarnerica- existe cierta indife
re ncia respecto a1co nsumo de carne 
de co nejo no por su saber, sino po r 
la escasa di ius io n y su co me rcializa 
cio n en el m ercado , pero en la mayo
ria de lo s casos por el descon oci 
m iento de las propiedades nutr iti vas 
de esta carn e y la forma de cocinarla . 

El bajo co nten ido de calo rias y su 
alto valo r alim enticio se muestr an en 
1a siguiente tabla de valores. 

Actua lmente la FAO apoya p ro
yectos de cunicu ltura en paises co mo 
Egip to , G ha na, Guinea Bissau , G ui 
nea Ecua to rial, H aiti , Rwanda, Santo 
T ome y Principe , la Repu bli ca del 
Cong o y M exico, 

Rene Branckaen, especialista en 
produccion pecu ari a de la FAO , afir

o rna que la cu nic u ltura puede ser en 

Mexico una ac tiv idad de muc h o 
exito . "Tiene much as posib ilidades, 
so lo falta un a m ay or di lu sion y un 
poco de persuas io n " (FA O, 1999) , J 

10 que agregadamos el desarrollo de 
adecuadas est rategias de co m ercia
lizaci6n para lograr un exi to m ay or. 

La posibilidad de p osicio n ar la 
carne de conejo, a la que por ahora 
cons ideram os ex trafia a la cult u ra 
culi naria de Mexico, se reafirma a1 
recordar que por ejem plo en el siglo 
pasado casi n o habia el consumo de 
carne de res en el pais y para 1900 el 
nurnero de bo rr egas era m ay or que 
el de cabezas de ganado bovine. 

Ma rime aprovechamiento 

E n la cu nicultura ex iste u n apro
vechamien to in tegral , dice Raymun
do Rodri guez, directo r de l Centro de 
Invesrigacion Cientihca del Estado 
de Mexico de la U n iversidad de C ha
pin go , y aiiade : "qu ien se dedica a la 
cria de l co ne jo siempre tendd. m er

cancia lista para salir al m ercado , pues 
e1 mercado pa ra e1 conejo siem pre 
esta abierto y es muy var iado" . 

A 10 ante ri or se puede afiadir que 
los pe1eteros act u almente qu iere n 
pieles que su plan las que provenian 
de an imales salvajes co mo m arta, nu
t ria, cibelina y ar rni fio, especies casi 
extintas pa r la caza inmoderada y de 
co stosisirna importacion; a ellos el 
conej o castorex les p roporciona suce 
da neos de gra n calidad . La p iel de l 
co nejo , m as alla de su rrato anesanal 
en la confeccion de bolsas, sacos, abri
gas y gorras , se puede som eter a depi
laciori p ara o btener un cuero m as 
produc tive que se ernp lea para la fa
bricacion de calza do infantil y so m 
breros; ade rnas, la piel curt ida ~e uti 
liza para elaborar articu los co mo es
tol as, navajeras, zapatos, cin tu rones 
y billete r as que son verididos co n 
muc ho exito (duran te 1997 e176 po r 
cient o de las pieles p rocesadas en 
Europa fue de conejo). 

As im ismo, de acuerdo co n Her
m ini o Guzm an del Departam ento de 
P ro duccion A vicola de la Secretaria 
de AgriculLUra, "una vez de pilada la 
pie l, al pe lo se le da n dos u sos pr in 
cipales : [ab ri caci on de so mbre ros 
charras y la m ezcla can esta rnbres" . 
Esto n o ha sid o m u y di fu n did o , 
explica el funcio nario, pues las em 
presas que 10 deman dan requ iere n de 
un pr oveedor co nsta n ts en cuanto a 
calidad y can t idad . 

Los laborato ri os clinicos y far
rnaceuticos necesit an todos los dias 
conejos viv os para experimen tar los 
efe ctos de su s p roduct os, co n ejo s 
para pract icar reacciones clinicas y 
fab rica r antisueros. EI excre rnento de 
co nejo se utiliza para elabora r fe rti
lizantes ut iles para la flor icultura, espe
cialm ente, y SU o rina com o un exce
lente fijador de perfumes. Ac tua l-

mente las paras se co mercializan co
m o regales 0 rec uerdos . En Europa 
se venden 1a sangre y los huesos del 
co nejo, que se em p1ean para elaborar 
harinas que se usan como co rnplemen
to alirnenticio par a o tros anima1es. 

La cunicultura en Mexico 

La cunicult ura - cr ia, rep rodu ccion 
y expl ot acion del co nejo do rnest ico
es un a ac tivid ad pecuaria de larga 
t radici6 n y amplia difus io n en casi 
todas las n aciones europeas , que pa r 
10 re d ucido de su t e r ri t orio y las 
calamidades sufridas en los co nfl ictos 
an na os de 1914 y 1939 se viero n 
o b liga as a producir alime n tos en 
esp acios pequefios al m as bajo costo 
(Rodri guez, 1995: 10) . 

En A m erica del N o n e, los gran
jeros canadienses y de Estados U ni
dos, ante los m ultiples be neficios que 
se obtienen de la exp lo tacion racional 
del co nejo, co nsideraron impo rt ante 
inte n sificar su cria . 

E n Mexico , durante el pe riodo 
preside ncial de Lu is Ec heverria A l
varez (1970-19 76) se h icie ron lo s 
prirn eros in tentos de crear un a indus
tria cun icola en el pais ya que en 1972 
le en co rne ndo a unos espafioles' 10 
ay udaran en la creacion de cent ros 
cun icolas . G racias a estos esiuerzos 
se creo el Cen tro Nacio na l de Cuni
cu ltu ra en Irapuat o , Guanaj uato . 

Si bien en los arios setenta la cuni
cu lt ura en Mexico era de traspatio y 
las fami lias de escasos recu rsos cria
ban conejos par a el autoco n surno, 
hoy la rep roduccio n de estos ani
m ales se da a nivel in du strial y con 
muy buen os res ultados. 

Produc ion nacional 

Pa ra 199 1, segu n el VI! Censo agrl-
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co l a-ga nade ro d el INEG I (ultimo 
realizad o oficialme nte}, el pais co n
tab a con una base de producci 6n de 
459 132 cabezas de co ne jo , de las 
cuales 127 000 er an reproductores; 
cerca del 80 por cien to corresponde n 
a la raza Nueva Z elanda b lan co ; 
aproximadam ente un 10 po r cien to 
a las r azas C alifornia, gigante de Flan
des, chinchilla , N ueva Zelanda ne
gr o, Nueva Zelanda rojo , C ha m 
pagn e y A ngora ; el 10 p or cien to 
resta nte a con ejos hibridos y cr iollos . 
La cun icu ltura en M exico se ha desa
rro llado fundam en talm ente en los 
estados de H idalgo , Mexico, Pueb la , 
TIaxcala , Veracruz, C hih uah ua, Mi
choacan, O ax aca, C hiapas y Jalisco. 

Principales centres de 
expJot: cion 

En Me x ico se cue rita actualmente 
con cent ros nacion ales qu e promue
ven el desarrollo de la actividad tales 
como el Cent ro N acional de C un i
cu lt ura eu Irapuat o, G u ana juato , 
actualrnente el cent ro cu nico la m as 
importante del pais, donde se im
parten cursos teorico /'p racti ce s gra
tuitos ca n la fin alidad de capacit ar a 
personas interesadas en los diferentes 
aspectos de esta industria (crianza y 
repro duccion de conejos p ara comer
cializar su ca rne y aprov ech ar los 
subpro ductos co mo la piel, la orina 
y el estiercol} , y los que se enc ue n
nan en Colim a, Colima; C hih u a
hua , C hih uahua; Saltillo, Coah uila; 
San C ristobal de Las Casas, C hiapas; 
San Lui s Potos i, San Lui s Potosi; 
Tlaxcala, T laxc ala y mas reciente
mente en el sur d el estado de Sonora . 

'I, 
Act ualme n te ex is te un gr an 

int eres en las escuelas tecrucas y de 
la 
o	 nivel medi o superior y superio r por 

realizar investigacion sobre nuevas 

alte rnat ivas de co nsumo y la carne 
de co n ejo es una d e las que m as 
im porta n cia esta obte niendo en estos 
momentos . U n ejemp lo claro de esto 
so n los trabajos realizados por alum
nos y maestros de la Escu e1a Tecnica 
de Sayula, Ja1isco, para la elabo racion 
de ernbutidos de co ne jo t ales co mo 
jarn on y ch o r izo, y los de inves
t igaci on del maestro Leonel Gonza
lez J au regui , jefe del D ep artamento 
de P r oduccion A nimal del Cent ro 
U ni versitario de C ienc ias Bio16gicas 
y Agro pec ua rias (CUCBA) de la U ni
versidad de Guadalajara, so bre los 
beneficios nutriti vos y de costo que 
se pueden 0 bt en er con ei co nsumo 
de esta carne . 

En 1991 el VII Ce nso agricola 
ganadero del IN EGI r epo rto 2 1 292 
ca bez as de cone jos en J ali sco . EI 
estado ocupa ba co n ella el decimo 
lu gar co mo pro duc tor de estes ani
males en el pais. Como se pu ede apre
ciar en el cuadro 2, los municip ios 
de A ut lan de N avar ro , Ameca, Za
popan , La Barca, Lagos de M oreno , 
T ala y A w yac so n los que ti en en 
mayor p rod ucci6n, pues eUos so los 
conce ritran e122.54 p or ciento de las 

Econom a regional 

existe nc ias tot ales d e co nejos de la 
entidad . 

"A ct ua1mente Ja1isco ocu pa e1 
cuarto lugar n acional en producci6n 
de carne de co ne jo y exporta su piel 
·a C anada y Est ados Unidos, donde 
se elaboran gorras, esto las, ch alecos, 
abrigos , llaveros, za patos, m onos de 
peluche e infin id ad de art ic u lcs 
dive rsos" Quan H ernandez Ga rd a, 
pr esidents de la Asociacio n de C uni
cu ltores de G uadalajara, 30 de m ayo 
de 1999). 

Consurno 

Si compararnos el consu mo anual per 
capi ta de carne de cone jo en M exico , 
que es de 0.6 2 kil ograrnos, con el de 
ot ras na cion es, p rincip alrn ente las 
euro peas, podemos ap recia r que es 
m inirno , pu es po r ejemplo en F ran
cia es de 6. 123, en Espan a de 1.814, 
en Italia y Su iza de 1.247 , yen G ran 
Bretafia de 0.120 kil ogram os; en Es
ta dos U nidos el co nsume es de 0.907 
kilo gramos, y se recono ce que en 
paises co mo Alema nia, Hungria, Re
publica C heca, Eslovaquia, Poloriia, 
Austria y C hin a se co nsume n canti-

Municipios de Jalisco con mayor po centaje en ta proouccton d conejos 

Municipi o N u mero de unidade s Ex iste nc ia de Por 
productivas de co ne jos ciento 

co ne jos (cab ezas) 

A utlan 137 1038 4.87 
A rneca 135 751 3.53 
Zapopan 126 709 3.33 
La Barca 97 624 2.93 
Lagos de Moreno 99 593 2.78 
Ta la 101 560 2.63 
At oyac 67 527 2.47 
Total 22.54 

Fuente: Elaboraci6n propia con base en datos del INEGI, VII Censo agricola
ganadero, 1991. 
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dades notables de esta carne (FAO , 

1999). 

Situacion actual de la cunicultura 
en jalisco 

Com ercializacion 

La Asoc iacion de C uniculto res, en 
coordinacion con la Direcciori de 
Fomemo Agropecuario de los Ayun
tamientos de Zap opan y Tlaquepa
que, ha elaborado programas y acti 
vidades para pr omover la carne de 
conejo como una alternativa de con
sumo con gran valor nur ricional . En
tre ellos se men cionan los siguientes: 

Los[estejos del conejo en 
Tlaquepaque 

Esre acto se inicio en 1998 con el 
objet ivo de fomentar la crianz a y el 
con sumo del conej o y destacar que, 
adernas de su bajo COstO y su ticil 
reproduccion, es posible comercia
lizar los multiples su bproductos qu e 
se obtienen de este . En esta festividad 

blicaci 6n mexicana . 
Acrualmen te, en coordinacion 

con la Secretaria de Salud del Estado, 
la Asociacion de Cunicultores neva 
a cab o un programa "de co nc ien
tizacion " con la fin alidad de que en 
los ho spitales jaliscienses se incluya 
la carne de cone jo en la dieta de los 
pacientes para aprovecha r sus gran
des propiedades nutririvas en la ali
mentacion de estes (Francisco Be
cerr a T ones, ex presidente de la Aso
ciacion de C unicultores de Guada
lajara, 30 de ma yo de 1999). 

Analisis de las estrategia 
utilizadas 

Las estrar egias que han sido aplicadas 
por la A sociacion de C uniculto res de 
Guadalajara n o han tenido el exiro 
espe rado porque no son llevadas a 
cabo de maner a profunda, continua 
y agresiva , es decir, no existe una 
arrnonia promoci onal adecuada y a 
que en las fer ias solo se invita a los 
asociados y no al publico cunicultor 
en general y de esta rnan era se mar
gina a lo s productores mas pequefios 
y no se les da la oportunidad de acer
carse a enos para ver si los pueden 
aceptar como mi embros y poder cre
cer de manera conjunta, pu es segura
mente entre mas integrados este n 
todos los cunicult ores, mayor presen
cia tendran en el ramo . 

Otro aspec to que es necesario 
considerar es que solo se promocio
nan en esros even tos conejos VIVOSy 
n o se ofr ecen muestras gastrono
mi cas de la carne para que la gente la 
pruebe y pueda con ocer mas sobre 
ella; tampoco se reparten folleto s in
[orrnativos donde se expliquen los 
valores nutricionales qu e posee esra 
carne, la forma de coc inarla, los sub
product os que se pueden aprovechar 
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lo s productores realizan exposicion es 
de las diferentes razas de conejos que 
se crian en Jalisco, explicando cual es 
son las caracteristicas Hsicas y repro
ductivas con que cuerita cada un a de 
las razas y las veritajas qu e puede 
proporcionar el iniciar una granja 
famili ar para su expl ot acion. 

La Feria del Conejo en Zapopan 

Esta feri a se ernpezo a realizar en 
1999 para promover y difundir el 
consumo de la carne de conejo com o 
alternauva alirn enticia de gran valo r 
nutricional. 

Entre las actividades de est a feri a, 
lo s cuniculro res realizan en la expla
n ada del parque central de Zapopan 
una exposicion - com o en los festeios 
del conejo de Tl aqu epaque- de las 
diferentes razas de conejos que exis
ten en ]alisco, y negocios particulares 
establecen m6dulos de informacion 
y ven ta de bibliograHa referente a la 
crianza y reproducciori de conejos, 
en la cual por cierto , aparte de ser 
muy cara , no se apreCla mnguna pu



del co ne jo , los an tecede ntes de la 
cunicultu ra en Jalisco, las func iones 
de la asociacio ri, etc. , para que se 
difunda m as esta activid ad y se pueda 
crear la in quietud de co nocer m as 
so bre ella . 

T arnbien es irnportante observ ar 
que normalmente so n los ay unta
mientos los que se encargan de or
ganizar, promocionar y difundir las 
activ idades p or realizar so b re esta 
actividad pecuari a y 1a asociacio n de 
cun icultores solo es in vitada a par
ti cipar en el eve nto; est o no es co 
rrecto porque la o rga nizac i6 n de 
ferias y exposicio nes par a el desa
rr oll o y la promo ci6n de la cun i
cultura le corresponde como hincion 
p rinc ipa l para 10 qu e fue cons tituida, 
segun se estipula en elartic ulo 56 del 
capitu lo V de la Ley de D esarroll o 
Pecuario del Est ado de Jalisco , a la 
asociac io n de productores co n la 
aseso r ia del go bie rno , p ero so lo 
co mo apoyo no co mo organizador 
direct o , p or 10 que se consi dera que 
se debe trab ajar un poco m as en estos 
detalles y ab ocarse a 10 que verda
deramente m arcan sus esta tutos y no 
esperar a ser so lame nte u n invitado 

, 
m as. 

Canales de comercializacion 

Par a que pucda llevarse a ca bo el 
p roceso de distribucion de la carne 
de co ne jo es necesario que exista un 
corijunto de relacion es organizac io 
nales 0 co merciales entre lo s pro
du ct ores y los diversos interrnedi a
ri os. La ind ustria cu nicola cue nta 
aetualmente con la si gu ie n te es 
tructura de distribu ci6n : 

1Producto r 1--1 Consu mido r 1 
En esta estructu ra se evita el inter

m ediari sm o , el prod uct or trat a direc

ta me n te co n el co nsumido r; aunque 
estar en conta cto directo con elclien
te es una oport un idad para obtene r 
informacion de p rimera m an o sob re 
gustos y sat isfaccion , limita la eapa
cidad de distrib ucion, y po r en de el 
crec imiento de la producci6n. 

Ya existe un canal de distribucion 
mas co mpleto que co mercializa las 
carnes de res, cerdo y pollo, el cua l 
se p odria aprovecha r par a in crernen
tar la co bertura del m ercad o. 

Adernas, con base en la in forma
cio n sobre lo s lu gares de co m pra de 
carne prefer id os por los co nsurnido
res se puede dete r rni nar cu al es el 
m e)or. 

Segun la informacion de Ca rlos 
Ivan (1999) existe una t enden cia muy 
marcada de las am as de casa a realizar 
las compras de carne principalm en te 
en las carn icerlas, so b re todo en las 
clases m edia y baja (80 y 90 por 
ciento resp ecti vamente), mientras 
que las amas de casa de clase alta pre
sentan una tenden cia un poco menor 
en cuanto a este patron ya qu e rea
lizan sus compras de carne ta rnbie n 
en supe rme rcados . P odemos in feri r 
que este co m portam iento se debe a 
que en las clases medi a y baja las arnas 
de casa prefieren eo m p rar la carne el 
mi smo di a qu e se va a co nsum ir , es 
deei r fresca, mient ras que en la clase 
alta este aspeeto no es tan irnportante 
y a que el eo ns umo de carne es m as 
freeu ente (tres veees p or semana, se
gun estudios realizados p or la Secre 
ta ria de D esarrollo Rura l) por 10 que 
prefieren rea lizar sus com pras eada 
oeho d ias. 

Por su parte, de los hotel es y res
ta urantes, un 78 por ciento eo mp ran 
la carne en las car nicerias por que esas 
empresas para elegir el lugar d e 
com pra t oman en cuenta la ealidad, 
el prec io, 1a ate n cio ri p er sonal y la 
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cercan ia, requisitos que segu n eUos 
cu m plen satisfactoriamente dichos 

estableci m ientos . 
Asimisrno , e169 p o r ciento de los 

taquer os acostum bran surtir la carne 
en carnicerias, de 10 que podriarnos 
in ferir que esta aet iv ida d ti ene que 
adquirirla di ar iamente p or su Ires
cura, porque puede escogerla y ti ene 
disp onibilidad de efectivo . 

Por todo 10 an ter io r , podemos 
darn os cuenta de que el princip al 
canal detalli sta de cornercializacion 
par a la carne de co ne jo pueden ser 
las carnice rias, pues son lu gares en 
donde lo s seetores de la socieda d 
jalisciense adquiere n con may or lre
cue ncia lacarne utili zada para su con
su mo. 

Preferencias del consumidor en 
los municipios de Zapopan y 
Ameca 

Los municipios de Zapopa n y Arne
ca, au nque tien en diferencias en cuan
to a var iables geograEicas, culturales 
y economicas, eue ntan co n gran po
ten cial pa ra desarrollar 1a indust ria 
cu n ico la , pues presen tan algu nas 
co incideneias en cuant. o a los gustos 
y las preferencias ae los pro ductores 
y consum ido res en referencia al co 
nejo. 

D e acu erdo co n los d atos o b
ten idos en la investigaci6n de campo, 
la m ayoria de las per sonas qu e com.. 
pran carne par a la alirne ntacion de 
la familia so n las arnas de casa , 54 por 
ciento en Zapopa n y 61 por ciento 
en A meea, po r 10 que es recornen
dabl e que sea co n ellas co n qu ienes 
se busque un aceream iento el pro
ductor en p rimera ins tancia, para tra
ta r de inHuir en sus preferen eias de 
eo m pra. Esto se puede h aeer ap li
cando aee iones co mo la realizaci6n 
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de un curso -taller de cocina en el qu e 
se prop orcion e a las ama s de casa in
formacion sa bre las prop iedades nu
t riti vas de la carn e de conejo y se ies 
ensefien diversas rnaneras de cocinar
la para qu e se habituen a ella y L re
cornienden a sus famili ares y ami gas . 

O tra opcio n pod ria ser rea lizar 
degustacion es de carn e de co nejo en 
lugares clave por don de no rrnalmen
te t ransitan las am as de casa , co mo 
carnicerias, superme rcados, escuelas, 
tortillerias, etc ., con la Iinal idad de 
qu e prueben 1a carne y se acostum 
bren a su saber . 

De las person as enc uestadas, el67 
por ciento en el municipio de Za
pop an y el 75 por cierito en Ameca 
dijeron no haber prob ado nunca la 
carne de co nejo, aunque n o arg u

. rnentar o n que no la co ns um ieran 
porque su saber no Ies gustara a les 
pareciera dafun a, sino porque no 
ten ian el habito de comerla pues no 
es cornun ver la en el mercado, es de

cir , no hay qui en se las ofrezca for
malm ente. A parti r de 10 anterior es 
facil deducir qu e as! nunca se lograra 
abr ir el mercado pues apart e de qu e 
no hay centros de acopio, existe igno
rancia acerca de las propiedades de 
esta carne, ya que ha y quienes las des
conocen to talme nte: 40 por ciento 
en Zapo pan y 45 par ciento en Ame 
ca (vease gr:ifica). Se puede apreciar 
que no existe una adecuada or gani
zacion ni de las autoridades ni de los 
productores pa ra utilizar estrategias 
que permitan abrir la co me rcia li
zacion formal de esta carne; n o hay 
in formacion , difusion, apoyo , etc ., 
para lograr el posicionamiento del 
produ cto en lamente del consumidor. 

Carntcerias 

En la encuesta que se hi zo a los pr o
pietarios de las carnicerias la pregunta 
mas relevante fue si les in teresar ia 
vender carn e de conejo. En Zapop an 

Principales ocupaciones de las personas que reallzan las
 
cornprasde ca ne
 

Municipios d Amara y Zapopan, Jalisco (per cien 0)
 

Oficinistas 

Cornercan tes 

.. Zapopan 

O AmeGl 
Profesionistas 

Amasde casa 

0% 10% 20% 30% 40'Yo 50% 60% 70% 

Fuente: Elaborada con base en mvestrqaclon de campo. 

se enc ontro un a disponibilidad del 
67 por ciento y solo del 33 par ciento 
en Ameca, y con la condicion de con
tar con un pre cio competitive y bue
n a calida d del producto. 

Vcntaja, comp eti tivas y 
lesarrollo de estrategias 

Con base en los antecedentes y la 
info rmacion o btenida se pr esent an a 
con tinuacion las principales ventajas 
identificada s, el porque n o se han 
aprovechado y algunas propuestas de 
estrategias, y de ellas n o solo el que, 
sino el quien. 

Ventaja 
compe ti tiua 

De acue rdo can el trabajo de cam po 
realiza do, podemos ver qu e existe 
alta di sp onibilidad de los cons u
midores a acepta r 1a carn e de conejo 
una vez que prueban su sabor y cono 
cen su alto valor nu tritive , aun ado a 
la actua l preocup acion pa r comer ali
mente s que no perjudiquen la salud, 
ent re ellos la carne blanca, 10 que 
prop orciona un exce1ente punto de 
partida co mo ventaja corn petitiva 
para posicionarse en el mercado . 

Problema 

La cornerc ializacion nacional y esta
tal de la carne y los su bproduc tos del 
conejo no h a considerado del to do 
las necesid ades, actitudes y prefe
rencias del consumidor final. La mer
cado tecn ia ha sido pa r inercia y tra
dicion , pero n o se han empleado la 
planeacion ni estrategias bien desa
rrolladas; la falt a de costumbre de co
mer esta carne y el descon ocimi en
to de sus propi edades nutricion ales 
n o h an favorecido su consumo . 
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Estrategias prcpuestas 

Que 

Realizar una campafia de informacion 
[uerte y decidida sobre los beneficios 
nu tritivos qu e se obt ienen al co nsurnir 
carne de conejo . 

Reali zar act ividades gastrono rnicas de 
carne de conejo en ferias, expos iciones, 
Fiestas de Octu b re, Papirolas, balnea
rios, etc ., co n la finalidad de que las pe r
sonas ,rrueben la carne y se habituen 
mas rap idament e a su sabor y, por 10 
tanto, se les desarroll e e1 habito de 
consum o . 

i

Realizar un progr ama de desayu nos
 
escolares con carne de conejo en guar

derias y escuelas primarias, de ride se in 

volucre a las arnas de casa y las auto
ridades educa tivas, con la fin alidad de
 I 

que los nifios vayan aprendi endo a ca n 

sumi rla en su dieta alimenticia desde
 
temprana edad y as! sea m as facil desa

rroll ar un habito de consumo nutri 

tivo , sin prejuicios y mas profundo en 

! el fut uro . 

I


Realizar un programa de co nstruccion
 
de rastr os para la matanza de co nejos,
 
ca n la finafidad de atacar los problem as
 
sanitarios y establecer, de manera in-


I tegral, centros de acopio para au menrar
 
la distribuciori y cornerciaiizacion de
 
carne de co ne jo , 10 que 16gicam ent e
 
redi tuara en may or consumo y rna

yores ventas. 

Ventaja competitioa 

La may o ria de lo s di stribuidores de 

ca r n e (supermercad os , o b rador es , 

ca rn ice rias, etc .) en Z ap opan y un 

tercio de Ameca, seg{lll 10 manifes

tado en la s encuestas , estar ia n d is

puestos a com ercializar carne de co 

nejo en sus esta blecim ien tos can la 

finalidad de p robar la capacidad de 

vem a del p roduct o , siem p re y cuan

d o exista u n compromise par p arte 

de lo s productores de propo r ci o 

n arsel as a un p recio com p eti t ive y 

ca n buena calidad , r equisi t e s que 

cumple sat isfactoriamen te p a r Sl rn is-

Quien 

A sociacio ri de C un icu ltores , Saga r, 
Seder, IMSS, DIF, ISSTE, gobiernos federal, 
estatal y municipal. 

Asoc iaci6 n de C u nicu lto res, Sagar, 
Seder, gobi ern os federal , estatal y mu
nicipal. 

Asociac io ri de C un iculto r es, Sagar, 
Seder , DIF, SEP, soc iedades de pad res de 
familia , gobiernos fede ral, estat al y 
municipal . 

Asociacio n de C un iculto res, Sagar , 
Seder, go biernos federal, estatal y mu
nic ipal. 

Que 

Forma r un cornite tecnico rnultidi s
ciplina r io que apoye a los posibles in
tegrant es de la cadena, as! como un co n
sejo administra tive que los coordine . 

T ra tar de fomentar y desarr oll ar la or 
gani zacion y prot ocoli zacion de mo
delos de int egraci6n de negocios en ca
den as pr cductivas , tales co mo coop e
rativas de pr oduccion, proyect os co 
lectiv os, etc., y as! evitar que se actue 
en esta cadena co mo elementos ais
lades. 
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rn a el p roduct o , pa r 10 que si ex iste 

di sposicio n pa ra entablar negocia
ciones entre arnbas p artes, 10 que 
Iacilita ria la lo rrnacion de [a cadena 
productiva de la cu n icu n ra, 

Problema 

La caden a cun ico la del es t ado de 

Jalisco n o esta imegr ada, pa r 10 que 
existen re sp onsabilidades y funciones 

no re gul adas n i delimitadas y es 

imprescindible con tar con un direc
torio y banco de datos "complete " 
de lo s p o sibles involucrados en la 
cadena cun icola . A dern as, de 10 mi s

m o se deriva qu e n o exista n negoci a

cio nes entre producrores y deman

dames a co nsum id o res (ob radores, 

su perm ercados, car nicerias , etce te ra) . 

Ventaja competitiua 

Exi st en esquemas y programas de 

pro d u ccio n es ta blecidos en ot r as 

acti vid ades pecuari as, co mo la gana
deria y la porcicultura, en cuanto a 
la instrumentacion de p roeesos t ee

n ol ogi cos y mej ora genetiea que pue

den ser ap rovechados par la cu m 

cult u ra de m anera fav orable ya que 

Estrategias prop estas 

Qui en 

Asoc iac i6 n de C un icultores , Sagar , 
Seder, gobiern os federal , estat al y mu
nicipal. 

Aso ciaciori de C un iculto res, Sagar , 
Seder, gobiernos federal, estatal y mu 
nicipal. 
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Estrateq ia 

Q ue 

Realizar program as de apoyo ala inves
tigacion, difusion y ado pc io n de tee
nologias co n la finalidad de dism inu ir 
eI at raso que existe po r pan e de los cu
niculto res en este ru b ro . 

Elabo rar proyectos para la adquisic ion 
de infr-aest ructura y equioo de punt a 
adec uados al medi c am biente y el tipo 
de o peracio n co n la finalidad de ins
trurnent ar me ro do s que garanticen la 
calidad, disminuyan los costos y Iaci
liten la corne rcializacio n. 

Desarr oll ar prog ramas de pro duccion 
en fo rma estra teg ica y co n vis io n y 
mentalidad empresarial, pues el 80 por 
cien to de la p roduccio n actual proviene 
de granjas do rnesti cas q,ue p roducen de 
100 a 120 conejos al ano , 10 que hace 
mas car a la p ro ducc ion , 

Que 

Realizar seminar ios y cu rsos pe rma
ne ntes de capaci taci6n y act ualizacio n 
con la finahdad de desarrolla r habili
dades productivas, ad mi nist ra tivas y de 
co rne rcializacion que pe rrmtan mejo rar 
la cornpetit ivida d de la act ividad cuni
cola. 

Desarrollar programas para fome ntar 
la creacion de centros de exp lotacio n y 
capacitaci6n cunicola en Jalisco, ya que 
el mas cercano que existe se enc uent ra 
en Irapu ato , G uanajuato , y po r la dis
tancia a que se encuem ra no per rmte la 
movilidad adecuada en tiempo ya que 
so larnente se ha podido asistir los fines 
de semana, con los co nsecuentes gas
tos en transporte y hos peda je. 

Prornover la realizaci6n de co nvenios 
de vi nc u lacio n co n las p r in cipales 
uni versidades del estado con la fi n~idad 
de obtene r apoyo 'para instrum entar 
lineas de capacitacion en invest igaci6n 
y desarrollo. 

Elabo rar proyectos para la creaci6n de 
instit utes y escuelas tecn icas especia
lizadas en cun icultu ra para br indar un a 
capacitaci6n espedfica y una adecuada 
forrnacion de cuadros tecni cos con ha
bilidades pecuarias multidisciplinarias. 

propuestas 

Q uien 

Asociac io n de Cunicul to res, Sagar, 
Sede r, un iversidades, cent ros de inves 
ti~ac ion pecuarios , cent ros de explota
cion cu n icola, gob iernos federal, esta tal 
y municipal. 

Asociac ic n de C un icu lto res, Saga r, 
Sede r, universidades , cen t ros de inves
tigacicn pecuar ios, cen tres de exp ]o
tacion cu nicola, go b iernos fede ra l, 
esta ral y muni cipal. 

A soc iac io n de C uniculto res, Sagar, 
Seder, uni versidades, cent ros de in ves
t igacion pecuarios , centros de exp lo
tacion cunicoia, go biernos federal, es
ta tal y mu nicipal. 

uestas 

Q u ie n 

Asociacio n de C u n icu lto res, Sagar , 
Seder , universidades, gobiern os federal, 
estatal y mu nicipal. 

Asociaci6n de Cun icu lto res, Sagar, 
Seder , unive rsidades, gob iernos federal, 
esta tal y m unicipal. 

Asociac i6 n de C unicu lto re s, Saga r, 
Seder, universidades, gobiernos federal, 
estatal y municip al. 

Asociac io ri de C u niculto res , Sagar, 
Sede r, u niversidades, SEP, go b ie rnos 
federal, estata l y municipal. 

es ta ac t iv idad po r su costo en m ana 

de o bra, m an ejo e ins talacio nes , es de 

facil adaptacion a lo s nuevos p ro ce

50S . D ebido ala disposicion del gobier

no de apoyar 1a cuniculru ra, esta veri
raj a seria ap rovechada gra n demente . 

Problema 

Aun cuando en j alisco Sf, h an desa
rroUado o rgan izaciones com p letas 

con buena tecn ologia desd e la ob
te nc i6 n de insumos h ast a la com er

cializacion de lo s prcduct os elabo
rados , la m ayo r p arte de lo s inte
grames de la m ayoria de las cade nas 

productivas, como la cunicola, au n 
esta n at rapados en esquemas de p ro 

du ccion defi ciemes y eleme rita les, 10 

que h a re perc ut ido en falta de co m pe 

t iti vidad y rentab ilidad soste n ibles 
debido a esta falta de te cnificaci6 n y 

m odernizacion, que provoca al mismo 

ti empo inefi cacia en elm anejo de los 

recursos, bajos rendimientos y pro

du cti vidad (kilograrnos del insurnu/ 
product os, m an a de o bra), pro ble
m as de calidad en insumos, p ro cesos, 

product os y rn anejo de lo s m ismos. 

Ventaja comp etitiua 

D e acue rdo con lo s r esultad os o b

t enidos en el t rabajo de cam po, la 
cun icu lt ura a ni vel in dust r ial se est a 

em pezando a instrurnentar entre lo s 

prcductores co n buenos resultad os 

(un 11 p or cien to en Z ap opan y u n 

20 p or cie nto en Ameca) , p or 10 que 

ya se ti enen algunas experie ncias al 

r especr o que pueden ap rovecharse 

p ara p roporci onar capac itacio n a los 

producr ores que ape nas estan en el 
nivel de ex p lo taci6 n d o m est ico y se

m iindusrrial. 

E n tonces , p or el hecho de co nrar 

co n trab ajos de invest igac i6 n, di sp o -
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nibilidad de instalaciones, material de 
los labor atori es y personal acaderni
co que conoce esta actividad como en 
el Centro Universita rio de Ciencias 
Biol6gicas y Agropecuarias (CU CBA) y 
la experiencia de los incipientes pro
ductores industriales se tiene una ven
taja que pu ede ser aprovechada si se 
le considera como un a gran fuente 
de informacion y capacitacion . 

Pro blema 

El desarro llo de person al capacitado 
y especializado en la actividad cuni
cola es aun in suficiente; la mayor 
part e de las person as que la explotan 
solo tienen los conocimiento s que les 
han dado la experiencia yel sent ido 
comun, 10 que repercute en un limi
tado aprovechamiento de herrarnien
tas, pr ogramas y sistemas que per rni
tan un a mejor to rna de decisiones, 
poni endo en desvent aja a la cunicul
tura ante ot ras actividades pecuarias. 

Es de suma imp ortancia qu e las 
estrategias aqui present adas sean ana
lizadas por los parti cipantes en la acti
vidad cuni cola, ya que si se instru
mentan de ma nera adecuada pu eden 
cont ribuir grandemente al desarroll o 
produ ctive y comercia1. 

Conclus iones 

Este panor ama de la actividad cu
nicola permite apreciar la imp ortan
cia de las ventajas cornp etitivas que 
represent a para el ern prendedor , pues 
acepta inversiories de to das las es
feras sociales y econornicas: el pe
quefio, el mediano y el gran inver

sionista pu eden crear empresas s6
lidas y rentabl es en 1a curiicultura . 

Sin em bargo, con base en los da
tos obtenidos en la investigaci6n se 
pudo cc nstatar que las estra tegias de 
comercia lizacion no han sido las ade
cuadas porque no to man en cuenta 
la moti vacion del consurnido r ni son 
coherentes y persistentes por la to tal 
desorganizaci6n entre todos los in
volucrados en su desarrollo. 

Un a vez detectados los pr oblemas 
y planteadas las solucio nes, se consi
dera que la cunicultura es un a acti
vidad con un ampli o futuro de explo
tacion y representa un a buena opo r
tun idad para crear fuentes de empleo 
y un camino viable para incr ernent ar 
los niveles de prcduccion de alimen
tos de origen animal con altos niveles 
pr oteicos a bajo costo, con 10 que se 
pu ede lograr un mayor m argen de 
desarrollo econo rnico y social. 

Por la imp ortancia que para Ja
lisco pueda repr esentar en el futuro 
la cunicultura, es altament e recornen
dable considerarla en los programas 
de las dependen cias gu bernam en
tales, instituciones educativas, aso
ciaciones de produ ctor es y em presas 
p rivadas, vinc ulados al secto r ga
nadero, reco rnendandose parti cular
mente que las orientaciones y pro
gramas de difusion y comercializa
cion se den a nivel nacion al, estatal 
y municipal, y se inserten en los pla
nes de recon version pr oductiva. 

Netas 

1 Este trabaj o resume los resultados de 
la tesis Ventajas comp etiti uas en el de

cconomia regional 

sarrollo de estrate gia s de comercia
lizacion para La industria cun icola de! 
estado de[alisco, Maestr ia en N egocio s 
y Estudios Econo ruicos del Centro 
U nivers itar io de C iencias Eco n6mico 
A dm inistrat ivas de la U niversidad de 
Guadalajara . Para el desarroll o de esta 
in vestigacion se con to con financia
miento del Co nacyt. 

lEI tr abajo de campo fue realizado del 
15 a130 de diciembre de 1999 y del l S 
de febrero al 21 de rnarzo de 2000. 

j Espa na es co nsid erado como el pals 
donde se o rigino la cunicultu ra, por 
10 qu e existe una gr'an cultu ra eunice
laoPara mayor informacion al respec
IO vease C lime nt (1992) . 
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