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Resumen:Con la armonización de la educación universitaria europea que se ha ido implementando a 
lo largo de poco más que la última década bajo el slogan “Plan Bolonia”, ha nacido un intensivo y 
polémico debate entre críticos y abogados del nuevo modelo de Universidad. Ambas posiciones han 
pronosticado cambios profundos para la calidad de la docencia Universitaria en España, ya sea en 
términos positivos o negativos. Mientras que unos subrayaban las ventajas de una mayor movilidad 
del alumnado, el aumento de tutorías o unos planes docentes más orientados en las necesidades del 
mercado laboral, los otros profetizaban una docencia con prisas, con muchas horas de trabajo y con 
poca profundidad buscando solamente las salidas estrictamente aplicables del conocimiento. Una vez 
finalizada la adaptación de los planes de estudio en España y acumuladas las primeras experiencias 
docentes en las nuevas titulaciones,se puede apreciar que el impacto de Bolonia sobre las realidades 
académicas locales ha sido menor que los muchos años de polémica nos han hecho esperar. Para 
ilustrar este argumento el artículo presenta el proceso de adaptación de la carrera de Antropología 
Social en la Universidad de Sevilla y la Universidad de Múnich (Alemania). 
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Introducción 

En junio de 1999, en la ciudad italiana de Bolonia, los ministros y ministras de educación y ciencia de 
Europa se pusieron de acuerdo enarmonizar los sistemas universitarios en el ámbito europeo. La idea 
principal de la reforma universitaria era aumentar la movilidad de la comunidad universitaria en 
Europa y conseguir que los estudiantes recibieran una formación mas estrechamente relacionada con 
las necesidades del mercado laboral. Para ello se acordó crear nuevas titulaciones en todos los 
países que firmaron el acuerdo cuya implementación se regiría por los mismos criterios.Todo 
ellodebería tener un impacto decisivo en la docencia universitaria en España: una reorganización de 
contenidos, finalidades, metodologías, horas de clase y tutorías, evaluación,etc. En el horizonte de 
una revoluciónde tal magnitud en el paisaje de la educación superior, el “Plan Bolonia” despertó un 
apasionado debate entre defensores y críticos del mismo, omnipresente en los medios de 
comunicación y en la comunidad universitaria.  

Bolonia: una polémica 

El debate que acompañó a la implementación de las nuevas titulaciones en España ha sido 
mantenido por distintos sectores de la sociedad implicados en la reforma:políticos, representantes 
administración estatal y universitaria, personal docente e investigador, estudiantes y representantes 
del mundo de la empresa manifestaron en diferentes ámbitos sus posiciones. De una manera muy 
general se puede decir que en el fondo la discusión se produjo en torno a la pregunta de si una mayor 
orientación de la universidad hacia finalidades estrictamente económicas es o no deseable. Los 
defensores de la reforma, fundamentalmente los políticos que la impulsaron y algunos sectores de la 
universidad subrayaron cómouna mayor movilidad, eficacia, empleabilidad y competitividad iban a 
mejorar la universidad española (así por ejemplo se expresa el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Deporte en un documento marco elaborado en 2003). Los críticos vieron en peligro 
fundamentalmente la autonomía del sistema científico respecto a los poderes económicos y políticos. 
El debate creaba dos únicos escenarios posibles:(1) Que estábamosa punto de perder lo que se ha 
entendido como universidad en occidente desde hace siglos o, según el caso,(2) que la superación 
de todos los defectos de la universidad actualera posible.  

Una vez finalizada en grandes rasgos la implantación de los nuevos planes de estudio en España (la 
fecha prevista era el año 2010) el debate público sobre el proceso de Bolonia ha perdido fuerza y la 
crisis financiera y los recortes que ha supuesto para la educación pública están en primer lugar de la 
agenda de los creadores de opinión. En relacióncon el intenso debate durante la implementación de 
las titulaciones poco se puede leer ahora sobre los primeros resultados de Bolonia. De ahí resulta 
conveniente indagaren este momento sobre los primeros efectos de la reforma para la calidad de la 
enseñanza universitaria.¿Se han materializado las preocupaciones de los críticos del proceso o 
estamos ante un nuevo contexto en la educación superior que ha mejorado?  

¿Qué ha cambiado? Un estudio de casos 

Para contestar a esta pregunta me gustaría presentar brevemente dos casos que he podido observar 
en primera persona. A pesar de que se limita a dos experiencias particulares, la Universidad de 
Sevilla y la Universidad de Múnich (LMU), para solo un campo de conocimiento académico, la 
Antropología Social, creo que una mirada sobre los modos locales de adaptación a las nuevas 
directrices europeas puede ilustrar bien la discrepancia entre un debate en términos macro 
estructurales, de índoleteórico, polémico y dicotómico por un lado y los modos de adaptación 
particulares a la convergencia europea en materia de educación superior. 
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Expondré primero mi experiencia durante los años en los que he asistido como estudiante, 
doctorando y profesor a la conversión de la Licenciatura de Antropología Social y Cultural en un 
Grado yMáster en Antropología Social y Cultural en la Universidad de Sevilla. Según entiendo había 
dos condicionantes principales en el proceso: el Departamento de Antropología Social de esta 
universidad contópara tal adaptación con exactamente los mismos recursos humanos, administrativos 
y económicos.También las competencias de los distintos niveles -universidad, facultades, 
departamentos- quedaron invariadas. Las normativas internas, tanto formales como informales, del 
departamento, eran las de siempre. En pocas palabras, las condiciones económicas, políticas, 
jurídicas y sociales de los departamentos antes de Bolonia son los mismos que después de Bolonia.  

De ese modo no era de sorprender que nombres, horarios, profesores y contenidos de las antiguas 
asignaturas de la licenciatura encontraron su camino uno a uno en el nuevo grado y los cursos de 
doctorado se convirtieron en un programa de máster. De las 35 asignaturas cubiertas por docentes 
pertenecientes al departamento en el nuevo Grado en Antropología Social y Cultural, solo tres fueron 
creados como nuevas asignaturas. El resto de los contenidos ha quedado sin variación. Las 
asignaturas troncales de la antigua licenciatura fueran divididas en dos o más asignaturas 
cuatrimestrales consecutivas. De ese modo se homogenizaron los créditos, manteniendo 
exactamente la misma dinámica de las clases con más horas.También la relación entre contenidos 
obligatorios y optativos se mantuvo. Esas asignaturas optativas que existían ya previamente 
solamente han sido agrupadas en cuatro itinerarios bajo líneas temáticas muy genéricas como por 
ejemploInterculturalidad en el mundo contemporáneo.El único cambio significativo fue la introducción 
de una serie de nuevas asignaturas genéricas o de introducción a diversos campos disciplinares 
dentro de las ciencias sociales, concentradas todas ellas en el primer curso. Esa docencia se ha 
cubierto con personal de otras áreas de conocimiento33.  

El máster, a pesar de su título(Gestión de la diversidad cultural, el patrimonioy el desarrollo)se creó 
como un máster genérico de un campo disciplinar, la Antropología Social. La docencia está cubierta 
en su totalidad por el personal perteneciente al Departamento de Antropología Social y solo hay 
excepciones puntuales en cuanto a docentes invitados de otras áreas u otros departamentos. Los 
contenidos impartidos corresponden con los cursos de doctorado que solía impartir el departamento 
en tiempos de la licenciatura. El trabajo fin de máster que se introdujo es equiparable con la tesina 
que tenían que elaborar los estudiantes en el sistema antiguo para obtener el Diploma de Estudios 
Avanzados34.  

Desde otra perspectiva, por las siguientes razones, no era de esperar tanta similitud entre el sistema 
antiguo y los nuevos planes de estudio. En primer lugar la carrera pasó de ser de una licenciatura de 
solo segundo ciclo (dos años de estudios) a un grado de cuatro años en los términos definidos por los 
nuevos planes. El sistema anómalo de licenciaturas de segundo ciclo en el que habíasido encerrada 
la antropología española durante décadas se acabó. La profesión creó una comisión estatal de 
antropólogos que consiguió convencer a los responsables de la administración educativa de que la 
Antropología Social es una disciplina independiente, con un perfil laboral propio, históricamente 
consolidada en Europa y América, también pero no solo como carrera universitaria.Tuvimos la 
posibilidad de implementar una carrera consecutiva de tres ciclos como en el resto de occidente y 
América Latina, lasdos regiones del mundo con mayor influenciasobrela disciplina, siempre en cuanto 

                                                      
33 En el siguientes enlace se pueden consultar los planes de estudio de la Licenciatura en Antropología Social y Cultural y del 
Grado en Antropología Social y Cultural de la Universidad de Sevilla 
http://www.us.es/estudios/titulaciones/plan_105_11#creditos 
http://departamento.us.es/antropologia/uploads/Grado%20Antropologia%20SC/Diptico%20plan%20de%20estudios.pdf 
34 En el siguiente enlace se puede consultar el plan de estudio del Máster en Gestión de la diversidad cultural, el  patrimonio y 
el desarrollo de la Universidad de Sevilla 
http://departamento.us.es/antropologia/uploads/Documentos%20de%20inter%C3%A9s/FICHA_M_U_INTERCULTURALIDAD,
%20PATRIMONIO%20Y%20DESARROLLOrev.pdf 



 

-635 - 
 

ello no implicara un aumento de gastos.Bolonia se implantó a “coste cero”. Esa ampliación de la 
carrera hizo esperar cambios profundos no solo en la organización de la carrera sino también en los 
contenidos.  

Un segundo motivo para posibles cambios era la existencia de un descontento generalizado, no solo 
entre los profesores, con la excesiva pluralidad o no especificidad de los contenidos de los estudios, 
sobre todo en los programas de doctorado. En el pasado no se había conseguido una concentración 
de pocas líneas temáticas en la docencia que iba a encaminar a los alumnos que se iniciaban en la 
investigación en Antropología en un campo de especialización. Con las reformas de Bolonia los 
departamentos han sido animados a buscar soluciones para la creación de másteres 
multidisciplinares en torno a una temática. En cierta medida esos condicionantes para la creación del 
máster se reflejan en la creación de dos itinerarios temáticos a elegir. Pero a niveles prácticos supuso 
nada más que agrupar o categorizar bajo títulos muy amplios la oferta docente preexistente, de una 
manera parecida como se procedió con las materias optativas en el grado. 

Finalmente el Plan Bolonia obligó a los redactores de los nuevos planes de estudio a introducir la 
variable “mercado laboral” tanto en la justificación de la existencia misma de un grado como en la 
oferta docente. La idea de los bachelor’sdegree o grados como carreras universitarias que forman 
para la ejecución de una profesión, hizo esperar que los contenidos de las nuevas titulaciones iban a 
pasar a ser másespecíficos. Ese era uno de los miedos, o esperanzas – según el punto de vista –, 
que despertó Bolonia entre la comunidad universitaria. Para el Grado en Antropología Social y 
Culturalse introdujo un prácticum de seis créditosECTS, cuyo peso sobre un total de 240 créditos de 
la carrera supone un 2,5%. Para el Másteren Antropología Social se introdujopara los alumnos la 
posibilidad de realizarprácticas externas, acompañadas de una asignatura genérica llamada 
Aplicaciones de la antropología: retos y campos de la profesionalización.Todo ello no supuso en 
ningún momento que la formación en el grado calificara directamente para ejercer una actividad 
concreta en el mercado laboral.El Plan Bolonia creó la situación paradójica para los 
departamentosuniversitarios de implantar forzadamente módulos para enseñanzas prácticas sin la 
capacidad llenarlos de contenido. Aunque hubiera existido la posibilidad de nuevas contrataciones 
(que no existía), los modos de reclutamiento en la universidad española, que no han cambiado con 
Bolonia, no permiten contratar profesionales de manera esporádica para ocuparse de una formación 
práctica acorde con las realidadesprofesionales de las entidades privadas y públicas fuera de la 
universidad. Los docentes hacemos carrera académica sólo sino salimos nunca al mercado 
laboral,pero debemos de preparar para él y enseñar cómo funciona.Quiero decir con ello que, por 
mucho que se haya intentado puntualmente introducir contenidos prácticos, no necesariamente se ha 
podido ofrecer un conocimiento al estudiante distinto al que ya se enseñaba con anterioridad.  

Pero veamos ahora si en otros lugares el Plan Bolonia ha tenido un impacto más decisivo en la 
experiencia docente en las aulas. Cuando estoy escribiendo estas líneas me encuentro en medio de 
una estancia de investigación docente en el Departamento de Antropología Social de la Universidad 
de Múnich, en Alemania.Ahí también ha terminado recientemente la adaptación de los antiguos 
planes de estudio ylas dimensiones del departamento son comparables con el de 
Sevilla.Entrevistándome con el coordinador de estudios, profesores y empleados del departamento se 
pueden detectar algunas similitudes en los modos de adaptación del Magister alemán al Bachelor y 
Máster en Antropología Social o Ethnologie, aunque la situación inicial en la que se encontraba la 
estructura del plan de estudios es muy distinta al caso español. 

 

En Múnich ya existía previamente un plan de estudios en Antropología Social, el Magister, que 
corresponde con los dos primeros ciclos que conoce la universidad española, la licenciatura. Por lo 
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tanto, el incremento en cuanto a duración de la carrera de cuatro a cinco años académicos solo era 
leve. Y debido a la mayor optatividad y desestructuración de las carreras universitarias alemanas,el 
tiempo que necesita un estudiante para cursar la carrera antes y después de la reforma es similar 
como confirman las primeras experiencias en el departamento.  

También en Múnich el departamento contó con exactamente los mismos recursos económicos y 
humanos para sus nuevas carreras. La decisión política de crear tasas universitarias (que hasta el 
momento no existían)fue en Alemania independiente de las reformas que suponía Bolonia. Esas 
tasas permitieron mejorar la oferta docente en muchos departamentos ya que las cantidades 
obtenidas se reinvierten en recursos humanos. ElDepartamento de Antropología Social puede pagar 
con ello personal docente adicional equivalente a cuatro puestos de media jornada de personal 
investigador y docente en formación. 

El gran cambio que supuso para el alumnado de Múnich estudiar Antropología Social es el aumento 
deestructuración de las nuevas carreras mediante mayores cuotas de evaluación. Dentro de una gran 
oferta académicapara los estudiantes de la antigua titulación, solo tenían que justificar su rendimiento 
en una pequeña parte de las clases a los que asistían. El programa de estudios preveía que los 
estudiantes cursaban a una buena parte de las clases sin la necesidad de evaluación en términos de 
notas contables para el título académico. El número de evaluaciones en el bachelor o gradoy el 
máster es más que el doble. También el peso de esas notas ha aumentado ya que ahora los 
estudiantes obtienen dos titulaciones en el mismo tiempo que antes adquirían una. Ahora todas las 
evaluaciones cuentan para la nota final de un título mientras que en las antiguas carreras para una 
parte de lasevaluaciones era suficiente con aprobar. Aunque se pudiera pensar lo contrario, según un 
profesor del departamento el “nuevo sistema favorece a los estudiantes con bajo rendimiento al 
mismo tiempo que limita a los estudiantes buenos”. La opinión de otro profesor es la inversa. Dice 
que el sistema antiguo, inspirado en el ideal de la universidad según Humboldt, era un modelo elitista 
pensado solo para una pequeña élite que estudia vocacionalmente. Aunque supiéramos qué sector 
del alumnado se ve favorecido por un aumento de las cuotas de evaluación, se puede constatar que 
más notas no son equivalentes a un cambio en los contenidos y modos de enseñar una disciplina35.  

Respecto a losmásteres que se implementaron, pasó en Múnich lo mismo que en Sevilla: se creó un 
máster de índole genérica en Antropología Social, a pesar de que la reforma de Bolonia había 
fomentado para los másteres una especialización investigadora en torno a una temática, 
preferiblemente multidisciplinar y con participación internacional, y no en torno a una disciplina, como 
los grados. El máster ha sido pensado para calificar a los alumnos para investigar en una 
determinada materia. Y no es que faltaban líneas de especialización en Múnich: en el Departamento 
de Antropología Social de la Universidad de Múnich existe desde el año 1997 un centro de 
antropología visual, antes que la mayoría de las demás universidades prestigiosas europeas hayan 
incorporado en sus planes de estudios materias específicas. Al día de hoy el centro cuenta con 20 
docentes internos y externos que imparten clases, seminarios y workshops en las diferentes facetas 
teóricas y prácticas que están relacionados con el audiovisual y su producción y recepción en 
Antropología. El departamento cuenta con una biblioteca específica con material audiovisual, los 
estudiantes gozan de infraestructuras para llegar a producir sus propios audiovisuales y el 
departamento realiza excursiones a festivales de cine documental. Actualmente hay en curso tres 
tesis doctorales sobre temas de antropología visual. Todo ello no ha llevado a la creación de un 
Másteren Antropología Visual. En Múnich, igual que en Sevilla, los estudiantes que recluta el máster 
van a ser mayoritariamente los propios estudiantes del grado.En ese sentido parece que tampoco 
                                                      
35 En los siguientes enlaces se pueden consultar los planes de estudio del Magister en Ethnologie y del Bacheloren Ethnologie 
de la Universidad de Múnich (LMU) 
http://www.ethnologie.uni-muenchen.de/download/dateien_bachelor/ba_modulplan.pdf 
http://www.uni-muenchen.de/studium/studienangebot/studiengaenge/studienfaecher/voelkerkun_/ 
magister/index.html 
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haya tenido efectos positivos o negativos la reforma. En Múnich se prevé que los estudiantes siguen 
estudiando su carrera como si gradoy máster fueran un conjunto, y los departamentos crean planes 
de estudio que así lo fomentan36. 

Si comparamos los dos casos analizados, se puede ver que los contenidos de las carreras antes y 
después de la reforma son los mismos. En ambos departamentos se introdujeron puntualmente 
asignaturas que de alguna manera justificaba cierta orientación práctica o de aplicación del 
conocimiento. En proporción al resto de los contenidos, esos módulos son irrelevantes y no cuentan 
con personal docente con experiencia laboral fuera de las aulas.El hecho de que en Múnich la 
formación de los antropólogos sea másespecíficay orientada en los temas de investigación de los 
docentes, que se estudien idiomas no europeos o que se elija una segunda especialidad que 
complementa la carrera principal del futuro etnólogo, enseña que la especificidad de las carreras y 
tradiciones nacionales y/o locales han quedado bastante invariadas. En definitiva las fortalezas y 
debilidades que presentan carreras y departamentos en contextos universitarios concretos se 
mantienen. 

Por supuesto que la implementación de los nuevos planes de estudios ha supuesto una tarea 
administrativa importante. Había que justificar campos de profesionalización de la propia disciplina, 
importancia de la misma desde una perspectiva histórica o en cuanto a sus aportaciones científicas 
para la sociedad. De ese modo parece que contamos hoy con mucho más material divulgativo, 
normativas internas y procedimientos administrativos de los que prescindíamos antes. Pero eso nada 
tiene que ver con una experiencia docente novedosa en las aulas. 

Resulta interesante pensar finalmente sobre las razones existentes detrás del discurso dicotómico 
sobre Bolonia que da por sentado que las nuevas carreras recientemente implementadas son 
capaces de cambiar de hoy a mañana unas instituciones tan antiguas como son las universidades 
europeas. ¿Qué fundamento tienen polémicas como lasque mantuvieron el verano de 2012 en 
Alemania el presidente de la Confederación de Rectores y la Ministra de Educación sobre los 
supuestos efectos negativos y positivos de la reforma?  

Conclusión 

Como conclusión se puede decir que el llamado Plan Bolonia no pudo alterar las estructuras 
académicas locales, donde departamentos y facultades se constituyen por su identificación con 
disciplinas específicas. Son estructuras sociales donde existen expertos capaces de adaptar sus 
formularios, discursos, directrices, planes de estudio, etc. a los formularios, discursos, directrices y 
planes de estudio, etc. que idearon los políticos y burócratas detrás del Plan Bolonia. Todo ello no ha 
cambiado la experiencia cotidiana de alumnos y profesores en las aulas para los dos casos que he 
presentado a modo de ejemplo, a pesar de que el ruido que acompañó a Bolonia hizo esperar que 
nada ibaa ser igual, para bien o para mal, en el paisaje universitario. Y si ha cambiado algo en 
materia de docencia en los departamentos parece que no es debido al Plan Bolonia. La creación de 
las nuevas titulaciones ha sido una posibilidad para cambiar los planes de estudio sustancialmente si 
así lo hubieran deseado los miembros de los departamentosy facultades, pero no ha supuesto un 
cambio automático. 

Sobre la pregunta decómocalificar en términos valorativos esosprimeros resultados de 
Boloniaconviene no caer en el mismo tono fatalista que los críticosni en el optimismo, un tanto 
ingenuo, de los defensores que piensan que se pueden cambiar las universidades mediante 
directrices centralistas. Tenemos una universidad que evoluciona, como todo lo vivo, a ritmo lento 
                                                      
36 En el siguiente enlace se puede consultar el plan de estudio del Máster en Ethnologie de la Universidad de Múnich (LMU): 
http://www.ethnologie.uni-muenchen.de/studium/master/index.html 
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donde muchos pequeños pasos dejan su rastro. Cambiar el nombre de lastitulaciones académicas no 
es necesariamente equivalente auna reforma universitaria. 
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Resumen: Se analiza la docencia de Cunicultura en la titulación de Ingeniería Técnica Agrícola de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla durante el periodo 
comprendido entre los cursos 2003-2004 al 2011-2012. Dicha docencia se ha articulado a través de 
un módulo específico en una asignatura optativa de tercer curso, cuya parte de Cunicultura ha tenido 
un crédito de teoría y 1,25 créditos de prácticas. Incluye principalmente conocimientos teóricos de 
producción de conejos de aptitud cárnica y las prácticas se realizan en una Granja Didáctico-
Experimental de la universidad mediante el manejo de conejos por parte de los estudiantes en 
condiciones similares a las de las granjas comerciales. Se describe el diseño curricular tanto teórico 
como práctico del módulo de Cunicultura, los materiales a disposición de los estudiantes y los 
sistemas y criterios de evaluación. Se pone de manifiesto la elevada satisfacción de los estudiantes 
con este módulo de la asignatura, que fue objeto de un proyecto de innovación docente para la parte 
práctica y que ha sido evaluado en varias investigaciones. 

 

Palabras Clave: Cunicultura, Ingeniería Técnica Agrícola, Innovación curricular, Programa teórico, 
Prácticas docentes. 
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Introducción 

La Cunicultura, ciencia aplicada del área de conocimiento de Producción Animal que se ocupa de la 
cría de conejos para aprovechar su carne y sus demás productos (Lebas et al., 1996), es una 
disciplina de gran relevancia en España, ya que es el tercer país del mundo productor de carne de 
conejo, tras China e Italia (FAO, 2011). Varias universidades españolas imparten enseñanzas de esta 
disciplina en Escuelas de Ingeniería Agronómica, de Ingeniería Técnica Agrícola y Facultades de 
Veterinaria, normalmente integradas en los currícula de especialidades de Zootecnia o Producción 
Animal. Sin embargo, en general es una materia que recibe poca atención pese a su relevancia y, de 
hecho, se encuentra presente como asignatura específica en la oferta formativa de pocos centros 
universitarios españoles. En este trabajo se analiza el módulo de Cunicultura impartido desde el curso 
2003-2004 al 2011-2012 en la asignatura Producciones de Aves y Conejos de la titulación de 
Ingeniería Técnica Agrícola en Explotaciones Agropecuarias de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica (ETSIA) de la Universidad de Sevilla, con la finalidad de aportar experiencia 
útil para el diseño de asignaturas similares en otros centros docentes y para el diseño de una 
asignatura equivalente en la titulación de Graduado en Ingeniería Agrícola que está implantando 
actualmente la Universidad de Sevilla. 

Organización de la docencia de Cunicultura en la ETSIA de la Universidad de Sevilla 

Aunque anteriormente ya se impartían algunos breves contenidos de Cunicultura en alguna 
asignatura optativa, fue en el curso 2003-2004 cuando se incluyó un módulo específico de 
Cunicultura, con entidad propia, en la asignatura Producciones de Aves y Conejos. Es una asignatura 
optativa del segundo cuatrimestre del tercer curso de la titulación de Ingeniería Técnica Agrícola en 
Explotaciones Agropecuarias de la ETSIA de la Universidad de Sevilla (Plan Estudios 2003; BOE 75 
de 28/03/2003). La asignatura, de 4,5 créditos LRU (dos de teoría y 2,5 de prácticas), está dividida 
equitativamente en dos módulos: Avicultura y Cunicultura. Entre los cursos académicos 2003-2004 y 
2011-2012 la matriculación ha variado entre 30 y 97 estudiantes por año académico, distribuidos en 
dos grupos de teoría y entre cuatro a seis subgrupos de prácticas (según el año académico), variando 
el número de estudiantes por subgrupo de prácticas entre 8 y 16, que es un número suficientemente 
reducido como para posibilitar una participación muy directa de los estudiantes en las prácticas que 
les permitía el manejo directo de animales y equipos, que es clave para una adecuada adquisición de 
competencias específicas. 

Contenidos teóricos del módulo de Cunicultura 

Los contenidos teóricos de Cunicultura de esta asignatura están orientados a proporcionar, 
principalmente, conocimientos de cunicultura industrial de aptitud cárnica en el contexto en el que se 
practica en los países del Mediterráneo Occidental, zona del mundo donde este tipo de cunicultura es 
preeminente (Lebas et al., 1996). La razón por la que en el programa de la asignatura se decidió dar 
preeminencia a la cunicultura de carne en detrimento de otras aptitudes productivas del conejo 
(producción de piel, de pelo, de conejos para su tenencia como mascotas, de conejos para 
repoblaciones cinegéticas, etc.) radica en que en España es una orientación productiva mucho más 
importante que las demás, como lo ilustra el hecho de que de las 3.800 granjas cunícolas existentes 
en España, más de 3.000 están dedicadas a la producción de carne y otras son de selección y 
multiplicación de reproductores de aptitud cárnica, mientras que menos de 300 granjas se dedican a 
producir conejos de las demás aptitudes productivas mencionadas: producción de piel, de pelo, de 
conejos de compañía o de conejos para repoblación (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, 2010). Para proporcionar dichos conocimientos, el módulo de Cunicultura incluye 10 
lecciones teóricas que suman un total de 10 horas lectivas, organizadas como siguen: 
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– Lección 1: El conejo como animal de interés zootécnico (1 hora). Se exponen la taxonomía, el 
origen y la domesticación del conejo. Se clasifican las razas cunícolas. Se relacionan las 
aptitudes productivas del conejo, incluyendo las diferentes a la producción de carne, que es la 
principal. Se describen las principales razas de aptitud cárnica. Se explica la estructura de la 
genética y selección en cunicultura de aptitud cárnica basada en líneas selectas, destacando el 
hecho de que, al contrario que en otras especies ganaderas intensivas en las que se depende de 
empresas multinacionales extranjeras, en España predomina el uso de genética producida en el 
país, principalmente por la Universidad Politécnica de Valencia y el IRTA de Cataluña. La 
finalidad de esta lección es que los alumnos conozcan y comprendan las características 
biológicas del conejo que lo hacen adecuado como animal que será objeto de explotación 
zootécnica. 

– Lección 2: Situación actual y perspectivas de la cunicultura (1 hora). Se muestran los censos y 
producciones cunícolas de aptitud cárnica, así como las estadísticas del consumo de la carne de 
esta especie. Se analiza el coste de producción del conejo de carne. Se explican las lonjas y los 
mecanismos de fijación del precio de la carne de esta especie. Se ilustran la organización y los 
agentes de representación en el sector. Se bosquejan las perspectivas de la cunicultura en base 
a la problemática actual. La finalidad de esta lección es que los alumnos conozcan y comprendan 
la importancia relativa de la explotación zootécnica del conejo como productor de carne en el 
mundo y en España, así como que conozcan la organización del sector productor y la 
problemática específica que lo afecta. 

– Lección 3: Estructura de las explotaciones cunícolas (1 hora). Se caracteriza la estructura del 
sector cunícola. Se describe la organización funcional de las explotaciones, sus instalaciones, las 
jaulas y los equipos y utillaje propios de las granjas. Se exponen los requerimientos ambientales 
en cunicultura. La finalidad de esta lección es que los alumnos conozcan y comprendan el diseño 
y características fundamentales de las granjas cunícolas, entendidas como alojamiento de los 
animales y como lugar de producción de conejos de aptitud cárnica. 

– Lección 4: Manejo de los reproductores (1,5 horas). Se explica el ciclo reproductivo y los ritmos 
de reproducción posibles. Se analizan la vida útil y los criterios y estrategias de reposición. Se 
estudia el manejo de la reproducción y su organización en bandas. Se elencan los índices 
técnicos reproductivos. La finalidad de esta lección es que los alumnos conozcan y comprendan 
las características fisiológicas y el manejo adecuado que hacen del conejo una especie ganadera 
con un elevado potencial de producción debido a sus peculiaridades reproductivas. 

– Lección 5: Manejo de la cría: lactancia (1 hora). Se explican los tipos de nidales y su manejo para 
albergar las camadas. Se describe el parto y el manejo del periparto. Se analiza la lactancia y los 
criterios y métodos de destete. Se elencan los índices técnicos durante la cría de gazapos. La 
finalidad de esta lección es que los alumnos conozcan y comprendan la importancia de la fase de 
lactancia para obtener una elevada productividad numérica en las explotaciones cunícolas, 
basada en destetar un elevado número de gazapos por coneja reproductora. 

– Lección 6: Cebo de conejos de aptitud cárnica (0,5 horas). Se analiza el engorde de gazapos y el 
manejo durante esta fase. Se explican los alojamientos y jaulas de cebo, así como la densidad de 
alojamiento. Como en las fases anteriores, se elencan los índices técnicos durante el engorde. La 
finalidad de esta lección es que los alumnos conozcan y comprendan los factores que propician la 
obtención de gazapos con peso y características adecuados al mercado español mediante un 
manejo eficiente de la fase de cebo. 
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– Lección 7: Alimentación del conejo (1 hora). Se plantea la importancia de la alimentación en 
cunicultura y se repasa la fisiología digestiva del conejo. Se describen los tipos de piensos para 
conejos y sus estrategias de uso. Se establecen las recomendaciones nutritivas y se ilustra el 
suministro práctico del pienso. Además, se explican las necesidades de agua y su suministro. La 
finalidad de esta lección es que los alumnos conozcan y comprendan, en base a las 
peculiaridades de la fisiología digestiva de este monogástricos herbívoro, cómo manejar la 
alimentación de esta especie para lograr una adecuada productividad salvaguardando la salud de 
los animales, particularmente sensible a desequilibrios en la dieta. 

– Lección 8: Manejo sanitario en las explotaciones cunícolas (1 hora). Se exponen las 
enfermedades más comunes en cunicultura, incluyendo las zoonosis (enfermedades que se 
transmiten de los animales al hombre y viceversa). Se describen los planes vacunales que se 
aplican en las granjas cunícolas. Se explica la calificación sanitaria de las explotaciones 
cunícolas, así como las medidas higiénico-sanitarias en las granjas. La finalidad de esta lección 
es que los alumnos conozcan y comprendan cómo prevenir las enfermedades y mantener un 
adecuado estatus sanitario en las granjas de conejos, como vía para respetar el bienestar de los 
conejos, para salvaguardar su salud y productividad y para salvaguardar la salud de los 
consumidores de sus productos. 

– Lección 9: Productos cárnicos cunícolas (1 hora). Se analizan las operaciones básicas de la 
carnización del conejo: transporte de la granja al matadero; sacrificio, incluyendo el aturdimiento y 
muerte; faenado de la canal. Se describen las características de la canal y su rendimiento, así 
como las de la carne de conejo. Se explican la presentación comercial y comercialización de la 
carne. La finalidad de esta lección es que los alumnos conozcan y comprendan cómo obtener 
carne de conejo de calidad, que es una de las que tienen mejores características nutricionales de 
entre las principales especies de abasto producidas en España. 

– Lección 10: Producción de conejos de monte para repoblación cinegética (1 hora). Aborda la 
segunda aptitud productiva en importancia del conejo en España. Se analiza la base genética de 
los conejos usados en las repoblaciones y en su cría en cautividad. Se plantean los sistemas de 
producción de conejos de monte en cautividad y se describe la tipología de las granjas 
cinegéticas. Se incide en la producción intensiva de conejos de monte y en su papel en el 
contexto de las granjas cinegéticas y repoblaciones. Se explican las bases de la repoblación 
cinegética con esta especie. La finalidad de esta lección es que los alumnos conozcan y 
comprendan cómo producir adecuadamente conejos para su uso en la gestión faunística de 
cotos, aspecto que en España ha adquirido notable relevancia a partir de comienzos de la década 
de 1990 por la demanda de animales para repoblación surgida como consecuencia de la 
disminución de los efectivos poblacionales en libertad tras aparecer la enfermedad hemorrágica 
vírica en 1988. 

Siendo difícil encontrar en el mercado bibliográfico un libro que fuera útil como manual único de la 
asignatura, en el sentido de que fuera sintético, completo para cubrir el temario anteriormente 
expuesto, actualizado y ajustado a las condiciones de la cunicultura española, se escribió 
expresamente un libro de texto ad hoc (González-Redondo, 2006), cuyo índice y contenidos se 
corresponden fielmente con el temario de teoría descrito. Dicho libro se ha revelado muy útil para 
dicha finalidad. Por otra parte, la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica 
de la Universidad de Sevilla cuenta entre sus fondos bibliográficos con los libros publicados sobre 
Cunicultura más relevantes, disponibles para los estudiantes como material complementario de 
consulta. Dicha bibliografía se elenca en el programa oficial de la asignatura. Además, se dan a 
conocer a los alumnos las dos principales revistas técnicas españolas sobre la materia: 
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Boletín de Cunicultura (editada por la Asociación Española de Cunicultura; ISSN: 1696-6074) y 
Cunicultura (editada por la Real Escuela de Avicultura; ISSN: 0210-1912), así como la única revista 
científica sobre la materia que cuenta con índice de impacto, incluida en el Journal Citation Reports: 
World Rabbit Science (editada por la Universidad Politécnica de Valencia en cooperación con la 
World Rabbit Science Association; ISSN: 1257-5011). 

Contenidos prácticos del módulo de Cunicultura 

Las prácticas del módulo de Cunicultura constan de 12 clases de una hora. Incluyen una presentación 
de las prácticas, dos sesiones de vídeo (uno sobre “Cunicultura industrial” y otro sobre “Repoblación 
con conejos de monte”) y una práctica de laboratorio de estudio de la canal cunícola. El resto de las 
prácticas integran un Taller de Manejo Cunícola (descrito in extenso en González-Redondo et al., 
2006 y evaluado en González-Redondo, 2012) compuesto por seis prácticas de manejo de conejos, 
por una tutoría presencial en el aula y por una sesión de discusión de los resultados obtenidos en el 
Taller de Manejo Cunícola. Las prácticas de manejo de animales de dicho Taller, que se realizan en 
la Granja Didáctico-Experimental de la E.T.S.I. Agronómica de la Universidad de Sevilla (fundada 
expresamente para la asignatura, utilizada posteriormente también para otras asignaturas y para 
actividades de investigación y mantenida por estudiantes colaboradores y por un Técnico de 
Laboratorio; González-Redondo et al., 2010b), son (Lebas et al., 1996; González-Redondo, 2006): 

– Cubrición: Se fecundan las conejas usando monta natural asistida y controlada, llevándolas a la 
jaula del macho, ocurriendo la cubrición en pocos segundos. La fecha de cubrición se puede 
elegir a conveniencia, según las necesidades del calendario lectivo, porque la coneja ovula de 
manera refleja inducida por la monta, de manera que se puede decidir a voluntad qué día realizar 
las cubriciones sin necesidad de esperar, como en otras especies, a que las hembras salgan a 
celo. Esta es una de las razones que hacen al conejo una especie adecuada para utilizarla en 
prácticas docentes. Se aparean al menos dos conejas por subgrupo de prácticas para que los 
alumnos puedan realizar suficiente manejo de los animales. Otra posibilidad, que no se ha 
utilizado en el caso objeto de estudio, consiste en realizar la cubrición de las conejas 
reproductoras mediante inseminación artificial. 

– Diagnóstico de gestación: Se usa el método de palpación abdominal, realizada entre 10 y 14 días 
después de la cubrición. Es, además, el único método de diagnóstico de gestación que se utiliza 
en las granjas cunícolas comerciales. 

– Colocación del nidal: A los 28 días de la cubrición se coloca un nidal en la jaula de cada coneja 
reproductora, preparándolo con viruta y paja como cama y añadiendo azufre para prevenir la tiña 
(la más contagiosa y peligrosa de las zoonosis o enfermedades de los conejos transmisibles a las 
personas). Las conejas paren en nidos que elaboran dentro de los nidales forrándolos de pelo 
que se arrancan del abdomen. 

– Control de partos: A los 31 días de la cubrición se controla cada nidal para constatar la ocurrencia 
o no del parto y, en caso afirmativo, para registrar la prolificidad, el número de gazapos nacidos 
muertos, el peso de los gazapos al nacer, la calidad del nido elaborado por la coneja y las 
incidencias ocurridas. 

– Destete: Se realiza entre 28 y 35 días después del parto. Consiste en separar los gazapos de sus 
madres para alojarlos por grupos en jaulas donde transcurrirá la fase de cebo. Se registra su 
peso al destete y el número de gazapos muertos durante la lactancia. 
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– Finalización del cebo: Se realiza a los 63 días del parto, en correspondencia con la edad media 
típica de sacrificio de los conejos en España. Se registra el peso alcanzado por los gazapos y el 
número de animales que finalizan el cebo. Además, aunque en las granjas comerciales esto se 
realiza habitualmente con los reproductores y no con los conejos de engorde, se aprovecha la 
disponibilidad de suficientes animales de engorde para dedicar parte de la práctica a vacunar los 
conejos contra la mixomatosis y la enfermedad hemorrágica vírica, que son las dos principales 
enfermedades víricas que afectan a la especie y para las que existen vacunas comerciales. En 
condiciones normales, la cantidad de conejos producidos durante el Taller de Manejo Cunícola 
permite que cada alumno pueda vacunar al menos un conejo. 

Las prácticas se realizan los lunes y jueves porque si se cubren las conejas un lunes o un jueves, el 
resto de las prácticas de manejo reproductivo y productivo descritas encajan también en lunes o en 
jueves, como en una granja real manejada mediante el sistema de organización en bandas. Además 
existe flexibilidad para escoger las fechas del diagnóstico de gestación (cuatro días de tolerancia) y 
del destete (una semana de tolerancia). Así, hay flexibilidad para organizar las prácticas del Taller de 
Manejo Cunícola cada curso académico según los días no lectivos (en la Universidad de Sevilla, 
además de los festivos nacionales se encuentran las vacaciones de Feria de Sevilla; explicado en 
González-Redondo et al., 2006). 

Los alumnos, en grupos de tres, deben entregar al término del Taller de Manejo Cunícola un trabajo 
obligatorio que incluye una descripción del manejo realizado en el conejar de prácticas, el cálculo de 
los índices técnicos obtenidos a partir de los datos generados en las prácticas (Tabla 1), así como un 
juicio crítico de la gestión técnica y de la marcha de la granja respecto al óptimo comercial. 

Tabla 1. Parámetros e índices técnicos reproductivos y productivos exigidos en el informe final 
del Taller de Manejo Cunícola (González-Redondo et al. 2006). 

Reproductores Gazapos lactantes Gazapos en cebo 

Hembras: 
 
- Fertilidad. 
- Prolificidad (total y nacidos 

vivos). 
- Mortalidad perinatal. 
- Calidad del nido. 
- Duración de la gestación. 
 
Machos: 
 
- Nº saltos/día de cubrición. 
- Fertilidad. 
- Prolificidad (total y nacidos 

vivos). 

- Peso al nacimiento. 
- Duración de la lactancia. 
- Velocidad de crecimiento 

durante la lactancia. 
- Peso al destete. 
- Mortalidad durante la lactancia. 
- Número de gazapos 

destetados. 
 

- Duración del cebo. 
- Velocidad de crecimiento 

durante el cebo. 
- Mortalidad durante el cebo. 
- Peso al final del cebo. 
- Velocidad de crecimiento global 

nacimiento-fin de cebo. 
- Mortalidad global nacimiento-fin 

de cebo. 
- Número de gazapos producidos 

por hembra y ciclo a edad de fin 
de cebo. 

Hay que señalar que la Granja Didáctico-Experimental en la que se realizan las prácticas descritas 
cuenta con el pertinente número de registro de explotación otorgado por la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
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Las prácticas se realizan conforme a protocolos que respetan el bienestar de los conejos y tanto el 
profesorado de la asignatura como el Técnico de Laboratorio que se ocupa del cuidado y 
mantenimiento de la Granja y los animales están acreditados oficialmente por la Junta de Andalucía 
para el manejo de animales de experimentación, de acuerdo con las exigencias del Real Decreto 
1201/2005 de 10 de octubre sobre protección de los animales utilizados para experimentación y otros 
fines científicos (Ministerio de la Presidencia, 2005). 

Contenidos en la plataforma de enseñanza virtual de la asignatura 

La asignatura cuenta con un espacio en la Plataforma de Enseñanza Virtual de la Universidad de 
Sevilla, que está operada mediante el software WebCT y a la que tienen acceso todos los alumnos 
matriculados en al asignatura. En el módulo de Cunicultura de la asignatura, el material disponible es, 
además del programa de la asignatura: a) para la parte de teoría, las presentaciones en Power Point 
de todas las lecciones y una batería de preguntas de tipo test para que los alumnos se autoevalúen 
libremente; y b) para la parte de prácticas, el calendario de prácticas, un manual con los protocolos de 
prácticas del Taller de Manejo Cunícola (en formato PDF), así como los datos de la reproducción y el 
engorde de los conejos que se crían en las prácticas, que se van poniendo al disposición por el 
profesor conforme se generan al término de cada práctica para que los estudiantes los utilicen para 
elaborar el trabajo del Taller. En dicho espacio de la Plataforma de Enseñanza Virtual también se 
publican las calificaciones de los exámenes y de la evaluación final de la asignatura. 

Criterios y sistemas de evaluación 

La teoría del módulo de Cunicultura constituye el 32,5% de la calificación de la asignatura y se evalúa 
mediante dos exámenes parciales o, si no se superan, un examen final. Para concurrir a los 
exámenes parciales, desde 2008-2009 se exige asistir a un 80% de las clases de teoría, medida que 
cuando se implantó elevó la calificación de teoría respecto a cursos precedentes (González-Redondo 
y Fernández-Cabanás, 2009). Las prácticas constituyen el 17,5% restante de la calificación y se 
evalúan mediante el trabajo escrito del Taller de Manejo Cunícola. Para superar la asignatura se 
exige asistir al 60% de las clases de prácticas. Se incentiva la asistencia a clase mediante la adición 
de hasta 0,25 puntos por asistir a las clases de teoría y de hasta 0,25 puntos por asistir a las 
prácticas que excedan del mínimo obligatorio. La otra mitad de la nota la aporta el módulo de 
Avicultura de la asignatura, que no ha sido analizado en el presente trabajo. 

Percepción por los estudiantes y conclusiones 

El módulo de Cunicultura es satisfactorio porque, según se dedujo de un proyecto de innovación 
docente realizado al respecto, los alumnos aprenden lo que esperan en las prácticas en la Granja 
Didáctico-Experimental (González-Redondo et al., 2006), perciben como relevante para la docencia y 
respetuoso con su bienestar el uso de los conejos de la Granja Didáctico-Experimental (González-
Redondo et al., 2010a), y puntúan como elevada la satisfacción con las clases de teoría y de 
prácticas, así como consideran adecuados el contenido y la duración de las clases prácticas y la 
cantidad de animales usados en las mimas (González-Redondo, 2012). 

En base a los resultados positivos de la experiencia descrita, en la titulación de Graduado en 
Ingeniería Agrícola actualmente en implantación en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica de la Universidad de Sevilla se va a incluir un módulo de Cunicultura similar en una 
asignatura optativa (Producciones Cunícolas, Avícolas y Alternativas) de cuarto curso, cuyo primer 
año de impartición previsto será el curso académico 2013-2014. 

Se concluye que el modelo propuesto es adecuando y eficiente para la enseñanza de la Cunicultura 
en titulaciones del ámbito de la Producción Animal. 
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