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ETOLOGIA DEL CONEJO, ESTUDIO RECAPITULATIVO 
AUTOR: GABRIEL TORRES MARCO 
ASESOR: M.V.Z. JOSE OTEIZA FERNANDEZ 

RESUMEN 

Se realizó una 1nvest1gac1ón b1bl1ográf1ca con el fin de 
recopilar e integrar en una sola obra, diversas 1nvest1gac1ones 
y conocimientos relacionados con el comportamiento del conejo, 
haciendo notar que este esfuerzo para integrar una ,serle de 
1nvest1gac1ones en una sola obra es el resultado de la b~squeda 
exhaustiva de información que ha sido escaza o inaccesible. 
Aunque algunos aspectos de la etología cunícola no·han sido 
estudiados, se ·sabe que el comportamiento del conejo tanto 
doméstico como silvestre, al Igual que el de muchas otras especies 
de mamíferos, es influenciado por la evolución, heredab1lidad, 
medio ambiente y aprendizaje. 
En realidad fueron los filósofos y no los científicos quienes 
ponderaron el origen de los instintos. 
En la actualidad la etología es. una ciencia reconocida a nivel 
internacional; indicando la utilidad de ésta y la gama de métodos, 
observaciones y resultados que han aportado los filósofos, estudian
tes de etología, ecólogos, fisiólogos, genetistas y psicólogos 
en los diversos trabajos realizados por éstos tocando someramente 
el tema del comportamiento del coneJo; ya que no hay un estudio o 
investigación que trate por completo sobre la Etología del Conejo. 
La presente recopilación hace especial énfasis en estos factores, 
tomándolos como base para la posterior comprensión del comporta
miento sexuaL como estrmulos reproductivos, comportamiento social, 
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gerárquico, territorial, defensa, ataque, comportamiento ambi
valente, apetitivo comprendiendo actividad alimenticia, hábitos 
crepusculares y coprofagla nocturna. · 
Analizando los efectos de .. la domesticación sobre el comportamiento 
y las formas de integración del coneJo dentro del medio ambiente, 
asr como ei desarrollo del comportamiento desde el nacimiento 
hasta la edad adulta, y el Importante papel que Juega el aprendizaJe 
en la expresión y modificación del mismo. 
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INTRODUCCION 

El etólogo estudioso del comportamiento animal, desde el punto de 
vista biológico' es el encargado de explicar las respuestas de los 
animales a las distintas situaciones de estrmulo que encuentra; 
basando su trabajo en observaciones del comportamiento externo 
que concierne a los movimientos y expresiones de los animales Y no 
sobre actitudes subjetivas como los sueños, pensamientos y senti
mientos. 
Asimismo, profundiza sobre el desarrollo histórico Y evolutivo de 
los procesos que dieron lugar a determinados patrones de comporta
miento. 
Los primeros estudios sobre ·1a conducta animal fueron realizados 
por el filósofo griego Aristóteles e 384-322 A.C. ), el cual 
escribió sobre la historia de los animales, convirtiéndose en el 
investigapor del estudio de los instintos por haber basado sus 
conocimientos en los patrones de conducta desplegados por los 
animales. C 14-23 > 
Entre los diversos investigadores de la conducta, se encontraron 
los "atomistas", quienes estudiaron la conducta en términos de 
causa-efecto. 
El estudio del comportamiento animal tomó caracteres antropomór
ficos como lo explican los trabajos de Epicuro y Plutarco, quienes 
crefan que, los animales posefan discernimiento, virtud, racio
cinio, poder de deliberación, etc. ·Aclanius sostenfa que poseran 
cualidades. < 14 > 
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Descartes y Sorelll Claude Perrault estudiaron la conducta en 
base a las leyes ffslcas argumentando que el comportamiento en su 
esencia es una reacción a las lnfluenctas del medio ambiente. 
En el siglo XVII el fisiólogo Wllllam Harvey, se dedicó a la 
observación de las aves y demostró la existencia del Instinto. 
En 1742-43 el clérigo Johann Frledrlch Zorn formuló un Prlnclplo 
teológico en el cual dló mayor Justicia a los hechos conocidos. 
En realidad fueron los filósofos y no los cientfficos quienes 
ponderaron el origen de los Instintos. Como en 1755 el Abad de 
Condlllac explicó que los Instintos se desarrollaban con base en 
la experiencia y la combinación de conceptos. < 9 - 13 ) · 
En Franela se concebfa la Idea de. que el comportamiento animal 
ten fa sus expllcaclones en la lntéllgencla manifiesta. Scheltl In 
en 1840, escribió un tratado sobre la vida mental de los animales, 
donde propone que los animales poseen sentimientos, pensamientos 
y motivos, los cuales son eJecutados como slmpatfa, l~stlma, 

orgullo, etc., compar~ndolo con la forma de comportamiento de los 
niños. Estas Ideas fueron popul~rlzadas por Alfred Edmund Brelum 
en 1864'-69. e 5-7-9 ) 

Wallace Cralg dló una gran contribución a la etologfa, al distin
guir el comportamiento apetitivo, pudiendo haber marcado el 
nacimiento de una etologfa de conceptos unificados. 
Ivan Pavlov explicó el aprendlzaJe en términos de refleJos 
condicionados. e 13 ) 
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Osear Heinroth y su discfpulo Konrad Lorenz, dieron una gran 
contribución a la ciencia de la etologfa, estableciendo el es
tudio biológico del comportamiento. Su sólida formación 
zoológica influyó en el desarrollo de un método consistente en la 
aplicación de la perspectiva evolutiva.en el planteamiento de los 
problemas, en !a descripción d~tallada del comportamiento y en la 
desconfianza hacia la clasificación de la conducta en amplias y 
poco probadas categorfas. A partir del descubrimiento de la 
relación entre estfmulos concretos y determinados comportamientos, 
asr como la maduración de la conducta durante el desarrollo del 
animal, logró integrar control hereditario y experiencia, los 
cuales influyen en el proceso instinto-aprendlzaJe. e 5-7-31 ) 
En 1910 Heinroth publicó un trabaJo, siendo la primera vez que 
se emplea el término "etologfa", para denotar el estudio 
comparativo de las normas innatas de comportamiento. Heinroth 
marcó un avance importante en la ciencia de la etologfa, basán
dose en métodos i nduct 1 vos y comparativos, desarrollando una 
metodologfa etológica. e 27-33 ) 

A finales de 1930 el mundo reconocra en su totalidad a la etologfa 
como una ciencia. 

En 1951 Tinbergen publicó su primer libro sobre etolog!a titula
do "El Estudio del Instinto"; siendo traducido al alemán por 
Koheler, formándose una terminologfa comdn entre Estados Unidos 
de América y Alemania. C 30 ) 
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En la actualidad, la etologfa es una ciencia reconocida a nivel 
internacional desde que se otorgó en 1973 el premio Nobel de 
medicina y flsiologfa a Karl Von Frisch, Konrad Lorenz Y Niko 
Tinbergen en reconoclmlento a sus esfuerzos como pioneros en 
esta ciencia. C 23 ) 
En Alemania se reconoce como notables etólogos a H. Hedlger, quien 
fue el primero en aplicar los principios de la etologfa en anima
les de zoológico; as! como a Mónlcs Meyer Holzapfel Pionera en 
etologfa de mamfferos y V. Weidusv. e 35 l 
Escandlnavla ha contribuido a est9 ciencia a través del trabajo 
de E. Fabricius en Suecia y H. Ursln en Noruega. 
Franela se ha convertido en un pafs que ha dado una gran contribu
ción a la etologfa por medio de los trabajos sobre comportamiento 
animal de R. Michel y otros famosos productores de pelfculas. 
Italia tiene su centro dedicado a la etologfa en Parfs, donde 
G. Malnardi y sus colegas estudian problemas relativos a la 
impronta y los animlorreceptores. e 28 ) 
Holanda no solo ha dado vida a Niko Tinbergen sino ta·mbién a 
Kortland, Pionero en el comportamiento de primates y a G. Baerends 
quien se ha dedicado a la organización del comportamiento. C 1-27 ) 
Inglaterra fue el hogar de Darwin quien dió a conocer los prime
ros esbozos en el estudio objetivo del comportamiento animal; 
Mc:Farland en Oxford y R. Hinde en Cambridge quienes han escrito 
uno de los más grandes textos en etologfa. e 34 ) 
Edimburgo cuenta con Aubrey Manning, secretario de los.Congresos 
Internacionales de Etologfa. 
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En la Unidn Soviética y Europa del Este se producen muchos traba-
Jos los cuales desafortunadamente no se dan a conocer. L.V. Krush1nsk11 
es muy conocido por la gran aportación que ha brindado. al estudio 
del desarrollo normal y anormal de los animales. e 31 ) 
En Africa R.F. Ewer ha escrito libros sobre la etologfa de ma
mfferos y han sido de gran influencia. e 10 > 
En términos de cantidad, Estados Unidos ha sido eJ·pafs donde ha 
habido mayor investtgactdn e investigadores. Entre ellos Scheirla, 
D.F. Griffln, E.O. Wílton, P. Marler, W.H. Thrope quien reciente
mente creó el Instituto para el Estudio de Problemas Animales 
<ISAP> el cual alberga a una gran cantidad de investigadores en 
etologfa que adn no se ha dado a conocer por sus trabaJos. ( 14-16 
Todos estos estudios indican la vitalidad de esta ciencia y la 
gran gama de métodos, observaciones y resultados que han aporta-
do los estudiantes de etologfa, asr como los fisiólogos, los 
ecólogos, los genetistas, los psicólogos y los filósofos. e 49. > 
El progreso de esta ciencia se basa en la importancia que dfa a 
dfa adquiere la población animal desde el punto de vista 
zootécnico, ético. estético, médico, social, etc. e 14-16-29 

13 



ANTECEDENTES 

La morada primitiva del coneJo,fue el sur de Europa; intro-' · 
duciéndose posteriormente a los pafses al norte de Los. Alpes, 
habita hoy dfa toda fa Europa Central, Meridional y particular
mente en la Cuenca del Mediterráneo. 
Fue introducido en Inglaterra por los aficionados a la cazq, 
llegando a costar en 1309 tanto como un cerdo. < 6 ) 
El coneJo tiene dentro de su genealogfa a un congénere que es la 
liebre; presentándose infinidad.de variaciones tanto fenotfpicas 
como genotfpicas, haciéndose mención de algunas de ellas: El 
conejo se distingue de la liebre por ser mucho ~ás pequeno y de 
estructura más delgada; tiene la cabeza y orejas más cortas al 
Igual que las piernas anteriores. Los machos adultos llegan a 
pesar de 2 a 3 Kgs, 

En cuanto a la coloración del pelaje, un solo individuo no presen
ta tantas variedades como las encontramos en la liebre; ya que 
en ésta la cola es negra en su parte superior y blanca en la 
inferior, la base de coloración del Pelaje es gris, tirando a pardo 
amarillento en la parte posterior del cuerpo, a rojo amarillento 
en la anterior y un poco más claro en los costados y piernas; la 
parte interna de sus extremidades, el vientre y la garganta son 
blancos; el cuello en su parte anterior es gris con tinte roJo 
amarillento y herrumbrosa en la superior. ( 7..:9-13) 
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Otra diferencia de suma Importancia entre el coneJo Y la liebre, 
es que la hembra del coneJo pare en su madriguera, naciendo los 
gazapos sin pelo y con los oJos cerrados. A diferencia de la 
hembra de la liebre que pare en la superficie de la tierra, naciendo 
sus erras con pelo y con los oJos abiertos. ( 9 ) 

QJando el coneJo está en edad de procrear vive siempre en pareJa; 
cada pareJa tiene su madriguera especial, y aunque muchas veces 
las galerias comuniquen distintas madrigueras entr.e sL viven 
siempre de dos en dos, sin permitir a ninguno de sus congéneres 
ha91tar la misma madriguera. El paso continuo del animal 
ensancha comunmente el agujero de entrada, pero las galerras 
son tan estrechas que el animal apenas puede pasar. 
El conejo elige su residencia y construye sus guaridas en las 
colinas arenosas, barrancos y matorrales, asr como en cualquier 
sitio donde encuentre fáciles escondrlJos en donde el sol 
da de 11 eno . e 1 2-1 3 ) 
Sus madrigueras se componen de una cámara circular excavada a gran 
profundidad con varias galerras angulosas, cada una de las cuales 
a su vez tiene diferentes salidas. 
Para evitar ser visto, vive oculto en su madrl.guera todo el df.a, 
excepto cuando hay cerca de su vivienda mat-0rrales muy espesos 
donde pueda buscar su alimento y esconderse a la vez de sus 
depredad~res. (4-18) 
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DESARROLLO 

En la etologfa muchos elementos del comportamiento tienen que ser 
estudiados tanto en Individuos normales como en individuos criados 
en aislamiento, con objeto de distinguir las diferencias entre 
los elementos Innatos y Jos rasgos adquiridos del comportamiento. 
( 16-20-28 ) 
Algunos patrones de comportamiento soclal Ccomo agresividad 
sexual, y conducta amistosa social) fueron cuantlf!cados, registra
dos y analizados sobre el conejo silvestre y el doméstico. 
La etologfa, se basa en la observación de reacciones que los 
seres vivos dan a Jos estfmulos del medio ambiente en el que viven, 
siendo estos la respuesta en mayor o menor grado al estimulo 
recibido. Entendiendo por estfmulo a la modificación esóecfflca 
del medio ambiente en el comportamiento habitual del organismo. C42) 
Sin embargo, todo Individuo es suceptible de aprender y esta 
facultad estimula la memoria y la inteligencia. 
El instinto está constituido a base de reflejos innatos como lo 
son el reflejo locomotor, alimenticio y de defensa, ya sea pasivo 
o activo; los cuales son heredados y modificados por la experiencia. 
El estfmulo ambiental altera estos mecanismos innatos, siendo 
la expresión del comportamiento adaptativo, a base de reflejos 
incondicionados (innatos heredados), y de refleJos condicionados 
o adquiridos. < 27-29-30 > 

A medida que disminuye el comportamiento innato, las reacciones 
son dificiles de preveer, complicándose las estructuras del 
sistema nervioso central que motivan la conducta ampliando el 
razonamiento. 
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En presencia o ausencia de un estrmulo adecuado, se presentan 
anormalidades en el desarrollo de la conducta. Cada individuo 
es en mayor o menor grado susceptible al atslamlento, Y.una esti
mulación anormal durante los per!odos cr!tlcos del desarrollo 
interrumpe las habilidades de descr1m1nac1ón formando pautas 
anormales de comportamiento. ( 29 ) 
Nunca se podrá observar directamente el comportamiento 1ntrrn
seco de un individuo, como lo es el miedo, la ansiedad, frustra- -
clón, etc. Por lo cual el etólogo debe de tener el don de 
observación para percatarse de las actitudes desplegadas por el 
o los individuos·; lo cual con el tiempo traerá beneficios, con 
la formación de animales más adaptados al medio ambiente. 
En todos los animales existen actitudes o hábitos, entendiéndose -
~or innato, no sólo lo que no es aprendido sino lo que debe 
existir antes de todo aprendizaje indi Vidual. ( 45-46 ) 
Resulta interesante tratar de determinar hasta que punto los 
hábitos de conducta son innatos o adquiridos, la habituación Cseg~n 

Thrope), es la disminución relativamente persistente de una. 
respuesta como resultado de una estimulación repetida que no 
tiene ning~n tipo de refuerzo. e 15 ) 

A causa de la domesticación los animales Pierden la claridad de 
sus tendencias instintivas, su tensión y sus reacciones a situa
ciones inesperadas; por otro lado, si el animal domesticado es 
capaz de seguir sus hábitos en un medio invariable, pudiérase con-· 
siderar como una organización de comportamiento. (. 46 ) 
Los hábitos son adquiridos progresivamente por cada individup, 
bajo la influencia de un adiestramiento efectuado, por condiciones 
naturales o por domesticación; en tanto que el Instinto 
es innato. Ex-iste una hipótesis que habla de la formación de 
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Instintos a consecuencia de la repetición de los h~bltos. As! 
como hay evidencia de que muchos instintos est~n atenuados o 
desaparecen, como consecuencia de la supresión de los estrmulos 
por medio de la domesticación, como lo son: la btlsqueda de 
alimento, instinto materno, temor a animales depredadores. ( 45-47 
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COMPORTAMIENTO SEXUAL 

Actualmente en el panorama Internacional, uno de los problemas más 
graves para la humanidad es resolver la fuerte demanda que existe 
de alimentos para satisfacer las necesidades básicas. La aplica
ción de la tecnologra en la cunicultura ha sido en base a la nece
sidad de cada pafs; y lamentablemente no se Je ha dado la Importancia 
que merece a la etologfa dentro de esa aplicación. C 4 ) 
Las pautas motoras específicas de cada especie que no pueden realizar
se correctamente después del nacimiento son no-aprendtdas. El 
organismo tiene que esperar hasta que las estructuras necesarias 
estén totalmente desarrolladas; entonces, repentinamente toda la 
capacidad está disponible y el aprendizaje puede añadirse solamerr 
te apltcándolo. La conducta sexual de las especies es innata, 
aunque será practicada mucho más tarde, cuando las glándulas sexua
les hayan madurado y cuando otras glándulas segreguen sus mensajes 
qufmlcos en la sangre en las proporciones correctas. ( 10-12 } 
La actitud de desplazamiento sirve como un mecanismo reductor de 
la ansiedad, proveyendo una ·válvula segura de salida a la reaccidn 
especffica de energra, tal es el caso de un animal al cual se le 
impide el apareamtento tendiendo a acicalarse más, lo cual es en si 

.mismo una conducta de organización innata, ocurriendo en este caso 
porque lo motiva la energra desplazada que en una situación anormal 
reside en el centro que controla al apareamiento. ( 15-19 ) 
Como es el caso de los cºoneJos Que fueron atrapados y recapturados 
en la .Reservación Nac.~onal Natural Escocesa de' Tentsmutr, de mayo 
de 1976 a marzo de 1978. El tamaño de la ·población seleccionada y 
utilizada para fines experimentales y de observación, al momento 
de la cruza aparentemente era estable y durante enero y febrero~ 
fue cuando éstos manifestaron los primeros signos de cruza; presen
tando la poblacidn a cruzar, perrodos más largos de apareamiento 
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que el resto de. la población, pudiendo ser atrapados con mayor 
facilidad. Un grupo de coneJos en cautiverio regularon su compor
tamiento de cruza en enero y febrero; la conducta social de estos 
animales fue estudiada con detalle, y hay una significativa 
correlación entre la supervivencia y la .clase C o estatus l social. 
El argumento que respaldó el control artificial de los co.neJos 
en febrero y marzo pasados, después de la actividad reproductora, 
se realizó en base. a la falta de un sobrante de ·coneJ os para 
reemplazo en la población establecida para la cruza. C 22 l 
Gazapos Domésticos C22 camadas de 6 gazapos cada una) fueron 
criados en nidos de fibra de Vi.drlo, y su comportamiento estudiado 
baJo varias condiciones experimentales durante los primeros catorce 
d!as de vida. Los gazapos mostraron p9trones esteriotfplcos de 
conducta, asociados cercanamente con los criados diariamente con 
nodriza hasta que Iniciaron a abandonar er nido por el treceavo d!a. 
Los gazapos tienden a agruparse !ntimamente una o dos horas antes 
de estar con la nodriza y expuestos al siguiente material. 
En las camadas Jóvenes este comportamiento. se presentó al aceptar 
el vientre materno después de acortar el tiempo de la hembra en el 
nido. Los gazapos no están acostumbtados a ello de tal manera que 
repentinamente presentan un estimulo·n reaccrón vigorosa después de 
estar con la· nodriza; hay micción instantánea seguida de una 
actividad de rascado alrededor del nido. Esta actividad es Inducida 
o estimulada por la actividad de la nodriza y contribuye a que haya 
una ef icrencia termoregtil ato da por descarga de insul !nas. Después 
de treinta minutos los gazapos rel?stablecen su actitud hasta el 
momento de presentar a la nodriza. Llegándose a presentar ritmos 
circanios Y no simplemente provocados' Por hampre, ·como se demostró 
en camadas aisladas, privadas de una amamantada. La habilidad de 
los gazapos en presentir el momento de ·ser· amamantados y su 
autosuf1c1enc1a termoreguladora, contribuye· a acortar el fapso en 
que-abandonen el nido. · < 24 ) 
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Presumiblemente, mientras menos tiempo pasan fuera los conejos 
silvestres, menores serán las oportunidades de ser atrapados por 
los depredadores y de que encuentren a los gazapos. 
Los conejos silvestres muestran un perfodo definido de anestro y una 
variación estacional en su capacidad reproductiva. Estos no muestran 
variaciones en otras estaciones que no sean primavera y verano. 
Comparado con el conejo doméstico la duración del anestro varra en 
cada colonia y por cada individuo. Algunas hembras y machos son 
fértiles durante todo el año, pero la mayorfa muestra anestro por 
uno o dos meses aunque también el coneJo dom~stlco puede presentar 
patrones estacionales de actividad reproductiva. e 11 ) 
En términos generales por camada, hay mayor ndmero de machos qu~ de 
hembras. El promedio de sexo <machos y hembras) en los coneJos 
silvestres disminuye entre los 26 d!as de gestación y el término de 
ésta, sugiriendo o tomando en consideración que las camadas 
mientras más pesadas sean o mientras m~s machos haya en el claustro 
materno, esto acelerará el momento del parto. ( 24-26-42 ) 
En el sureste de California el promedio de concepción de los conejos 
blancos Nueva Zelanda, alcanza un máximo en primavera y un mfnlmo 
en el otoño. Y como consecuencia el tamaño de las camadas y el 
PorcentaJe de vivos en las mismas va disminuyendo progresivamente 
de la primavera a septiembre. Un macho de coneJo criado artificial
mente, tan pronto como adquirió la madurez sexuaL se puso en p·re
sencia de un coneJo hembra en celo y su comportamiento fue ligeramen
te diferente al de cualquier macho experimentado. Mostrándose 
completamente Indiferente hacia las hembras de cualquier otra especie. 
Estas carecían de la señal de estímulo que encajaba en el mecanismo 
liberador Innato del conejo criado artificialmente, Igual que una 
llave encaja en la cerradura. < 10 ) 
En términos generales la hembra de la liebre, como la del coneJo 
están preñadas 28 dfas, pero Inmediatamente después del parto pueden 
entre.r de nuevo en el perfodo de gestación y, por tanto, en un 
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año se eleva su desendencia a una cifra considerable; hasta octubre 
puede parir cada cinco semanas, de cuatro a doce hljos en un· nido que 
tiene el cuidado de forrar antes con el blando pelo de su vientre. 
Los pequeños tardan un lapso corto con los oJos cerrados; Y hasta 
el stguiente parto permanecen con su madre. 
Es importante considerar la influencia climatológica en los animales 
ya que en los pafses cSlidos los conejos Jóvenes pueden ya repro
ducierse al quinto mes de edad, y en los climas frfos al octavo. 
ReallzSndose su completo desarrollo al año de edad. ( 11-12 ) 
Dentro del campo de la etologfa es necesaria la combinación con la 
genética, ya que los antecedentes genéticos, la herencia y el medio 
ambiente al Interactuar dan como resultado la expresión fenotrpica 
de I comportamiento . < 33 > 
Los machos domésticos presentan un intercambio en su comportamiento 
sexual, agresivo y social, en comparación con los machos silvestres. 
Lo cual se puede notar con mayor avldéz en la raza Hermelln. ( 26 > 

La erra selectiva de razas de coneJos que se ha !do estableciendo, 
ha creado caracterrsticas f!slcas Y de comportamiento distintas unas 
de otras. Intensificando ciertos rasgos en unas razas y reduciendo 
o eliminando otros; obteniendo con esto razas que en particular 
desempeñen funciones espec!flcas; EJemplo: productores de carne, piel 
y hornato. < 1 9 ) 
Las caracterrstlcas de las razas requieren de la. combinación de 
varios rasgos que sean altamente heredables; por lo cual la herencia 
del comportamiento es un trabaJo muy compleJo ya que los rasgos, 
como tales, no se heredan sino que los factores gen~ttcos y 
ambientales pueden modificarl~s dandc como resultadc cierto tipo de 
caracterrstJcas. < 15 > 

Los efectos de la herencia se hacen patentes cuando las habilidades 
son limitadas. y el crecimiento, la locomoción y los sistemas 
sensoriales se ven afectados, manifestándose ~sto en el comporta
miento animal. < 40 > 
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COMPORTAMIENTO AGONISTICO 

Un patrón de comportamiento, es el término general asignado a un 
movimiento especfflco y generalizado. Los movimiento en los 
animales son sucitados por estrmulos de tipo especfflco _los cuales 
pueden ser el tamaño, forma, color, y los estrmulos mecánicos: 
térmicos, acllstlcos, qufmicos, eléctricos, etc. ( 1 > 

La conducta consumatoria aoarece al final de toda la secuencia 
conductual y es fija. La reacción consumatoria es la que tiene 
valor directo para el animal pues por medio de pautas autónomas 
y especfficas, la acción se consuma, por ejemplo: La deglución, Ja 
prehensión del pezón, la hufda ante el peligro; son conductas 
consumatorias. La señal objetiva de la reacción consumatoria 
c_onslste en la finalización de una serie de actos y la segunda por 
el reposo o quizá por el desplazamiento a una nueva actividad. 
( 4-6-7 ) 
El afán hacia el logro de un objetivo es tfplco del comportamiento 
apetitivo y no de las acciones consumadoras. Además, el fln del 
comportamiento es la realización de la accldn consumadora. ( 10-16-
20-21 -25 ) 

Los animales que se encuentran en situaciones conflictivas muestran 
una conducta ambivalente Ja cual se nota en los movimientos y el 
lenguaJe del cuerpo, que expresan los sentimientos y emociones ya 
sea en forma simultánea o en forma sucesiva. Un buen ejemplo 
de este comportamiento lo constituye el hecho de que el conejo en 
situaciones de peligro como cuando sale de su madriguera siendo 
de dfa, lo cual es poco frecuente, lo hace con suma prudencia Y 
mirando mucho antes de alejarse de ella; si recela alglln peligro avisa 
a sus compañeros, pateando fuertemente con sus patas posteriores 
en el suelo, volviendo todos inmediatamente a sus guaridas. ( 7-9-10 > 
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Con la aparición simultánea de dos estrmulos diferentes, se hace 
evidente el comportamiento ambivalente formado por movimientos 
Incompletos estimulados por los Impulsos en conflicto. e 30 > 
El comportamiento cuando un animal recibe estrmulos opuestos o 
cuando muestra una actividad inexplicable se describe a continuación: 
1) Al recibir estrmulos opuestos, el animal puede limitar su atención 
a un conjunto de esos est!mulos y responder, en consecuencia, casi 
como si no existiera el otro conjunto de estrmulos. 
2l Cuando en forma simultánea se activan dos respuestas puede produ
cirle una forma intermedia de respuesta. Esta situación no presenta 
problemas fuera de 'los habituales relacionados con el control del 
comportamiento, y es probable que nunca se le hubiera llamado activi
dad de desplazamiento a menos que la respuesta Intermedia estuviese 
mal adaptada. 
3) El animal estimulado puede manifestar ambas respuestas apropiadas 
pero alternándolas en forma individual, o por arranques. 
4> Un ejemplo es observado en animales que combaten en la proximidad 
de su territorio; presentándose la actividad de desplazamiento tanto 
de lucha como de hu!da las cuales no pueden ser simultáneas por ser 
antagónicas. 
5) Acerca de la teorra del desplazamiento C 1956-1957) Morris y 
Andrew, hicieron estudios consistentes en que los encuentros hostiles 
Y sexuales provocan ciertas respuestas autónomas, asr como los 
movimientos motores del observador de la exhibición. Algunas de 
estas respuestas autónomas, como la plloerección producirán estrmulos 
que provocan otro comportamiento como el acicalarse. e 20-21-23-25-
32-35) 

El cuidado de la superficie corporal y el sueño son verdaderos 
instintos dependientes de centros nerviosos especiales apareciendo 
como reacciones de desplazamiento. 
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Siendo lo óptimo favorecer aquellos rasgos de comportamiento que 
motivaron a mejorar el desarrollo Y la adaptación de los animales en 
el medio ambiente; reduciendo al máximo los rasgos indeseables. C 50 
El comportamiento por si mismo, no es heredable aunque el desarrollo 
y control de la estructura y función si lo son; dando como resultado 
un comportamiento Influenciado tanto por factores genéticos como 
ambientales, es decir; toda caracterfstlca de un organismo está 
determinada por la Interacción del organismo y su medio; ( 2-16 

Pudiéndose enfrentar uno en estas situaciones al fenómeno de la 
variabilidad poblacional; un amplio grado de variabilidad en deter
minado rasgo de comportamiento sugiere la posibilidad de que gran 

·parte de la misma es genética. Pudiéndose aprovechar la variabilidad 
para producir un programa de erra selectiva, para asr poder crear un 
patrón especial de comportamiento. ( 42 > 
El reflejo activo de defensa como lo es la agresividad, es un reflejo 
incondicionado siendo diferenciado en una forma similar en las 
primeras etapas de la vida. 
Krushtnskii estudió que el proceso de socialización aumenta el reflejo 
activo de la defensa y disminuye el reflejo pasivo de la defensa, 
gracias a lo cual, el animal tiene la capacidad de aprender y sobre
pasar el miedo hacia objetos nuevos y se vuelve más agresivo y socia
lizado. e 2-4 > 
Se ha mostrado en experimentos de laboratorio, que la actividad 
sexual, la agresividad y las respuestas emocionales pueden ser 
alternadas por usurpación genética. Entendiendo por usurpación 
genética, a la modificación o cambio que se puede presentar bajo 
una misma o diferentes situaciones, cuando se somete a uno o varios 

conejos a estrmulos Jqufmicos, ffsicos, etc.> continuos; provocando 
inicialmente la respuesta instintiva la cual, será modificada 
temporal y experimentalmente por la constante exposición a dichos 
estrmulos; o bien, en forma definitiva a través del tiempo por la 
influencia del medio ambiente. C 7-16-31 ) 
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COMPORTAMIENTO APETITIVO 

El comportamtento de los animales en sus formas más compleJas está 
determinado por las Influencias a las cuales el tnd1Vlduo está sujeto 
en el curso de su vida. ( 15-31 ) 
En la mayorfa de los casos el comportamiento parece ser el resultado 
de la 1ntegracldn de los reflejos cond1clonados e 1ncondlclonados 
que en proporciones relativas se mezclan entre s1, dando lugar a las 
acciones Integradas. ( 18-19-23 ) 
El comportamiento en su forma btoldgtca comprende acciones construrdas 
a base de reacclones individuales Innatas y adquiridas asaetadas a 
los requer1m1entos btoldglcos escenc1ales de comportamiento en los 
animales, lo dividen en: alimentarlas, defensivas, sexuales, filiales 
y de Juego. ( 1'0-16-27 ) 
El hombre ha mostrado su gran capacidad en el área clentff lca 
mod1f1cando el medio ambiente y costumbres de los animales domésticos, 
lo cual afecta en forma directa o 1ndtrecta la func1dn, comportamiento 
y estructura de los mismos. ( 32 ) 
Todos los 1nsttntos son, por tanto, innatos. Pero se vuelven activos 
solamente cuando el estado apet1ttvo correcto (o estado de ánimo) ha 

llegado, evtdenc1ando en el display de corteJo para la erra, en el 
comer cuando se tiene hambre, en el beber cuando se tiene sed, en el 
cansancio para el sueño, en la furia para la lucha, en el miedo para 
la hufda, etc. La f1s1ologfa de Jos diferentes estados de ánimo es la 
mtsma para todos los vertebrados, tncJuyendo al hombre. En el hombre 
los estados de ánimo llegan a un clímax subJet1vamente, a través de 
las emociones que acompañan el curso de las pautas tnsttntivas de 
comportam len to. ( 35 ) 
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Sospechándose que ello es igual en los animales. 
Al seguir su ciclo de carga emocional relativo a un objeto disponible, 
las pautas de comportamiento instintivo colman la correspondiente 
moti vaclón. 
Los mecanismos liberadores Innatos determinan el objeto hacia el que 
se dirige cualquier pauta instintiva de comportamiento. 
En todos los animales existen hábitos o actitudes Innatas; siendo 
Importante hacer notar, ·que a causa de la domesticación, los animales 
pierde~ la claridad de sus tendencias instintivas. Como es bien 
sabido que, .en todo el grupo de animales, existe una organización 
social, ya que de no existir ésta, no habrfa posibilidad de desa
rrollar una vida organizada. < 15-36 ) 
La jerarqufa social va a estar determinada por la adaptación al medio 
ambiente y antiguedad en el mismo, considerando para ello la edad y 
el peso, entre las más Importantes, sin dejar de tomar en cuenta la 
agresividad. Por lo tanto es de suma importancia continuar con las 
investigaciones etológicas, para asr, obtener más Información para la 
elaboración de programas de producción animal. < 8 ) 
Cualquier acto de comportamiento está dirigido hacia la ejecución de 
una acción o una actividad especffica. El comportamiento tiene como 
principal objetivo el provocar Üna·situaclón estimulante que desenca
dena una acción; el animal tiene una acción instintiva concreta, como: 
beber, comer, etc. Otra parte del comportamiento consiste en las 
acciones instintivas: actividades por la presión de aquel instinto que 
quiere ejeéutar. El comportamiento es causado por la generación de 
estrmulos exógenos. Por lo tanto la respuesta selectiva al estfmulo 
es el rango más Importante por el cual se pueden catalogar las 
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act i vldades. 
Alimentación: 

( 11 -1 4 ) 

Las necesidades nutricionales se definen como las cantidades mrntmas 
de nutrientes que deben estar presentes en la dieta, para Poder 
desarrollar y producir normalmente. 
El alimento es la materia prima que se proporciona a los animales 
para el creclmtento, producción de carne, pelo y su reproducción. 
( 17-20-21 ) 

En la alimentación cunrcola hay alimentos voluminosos y concentrados. 
Se consideran alimentos voluminosos las olentas forrajeras frescas o 
henificadas <tncluyendo alfalfa, trébol, desechos de verduras, plantas 
verdes de cereales, forraJe de gramtneas y los prados). 
Los alimentos concentrados ricos en energfa son granos de avena, cebada, 
marz, trtgo; y los ricos en protefnas ~on harinas de aJonJolf, 
cacahuate, lino, soya y semillas de c~rtamo. 
Los coneJos satisfacen sus necesidades orotélcas y nutrlclonales con 
allmentos de origen vegetal. ( 17-20-21 ) 

En las explotaciones cunrculas se suministran en la mayorra de ellas 
raciones balanceadas que contienen una mezcla de alimentos voluminosos, 
energéticos y protefnlcos. Los cuales se muelen, mezclan y se dan en 
forma de pelets o ble~ se suministra en forma separada. 
La vida en la naturaleza es una constante lucha, la cual es motivada 
u originada por diversos factores tales como luchar por el alimento, 
el espacio, la seguridad, la perpetuidad de la especie y contra los 
elementos hostiles; tal es la situación que han soportado Individuos 
y especies con obJeto de sobrevivir. La supervivencia varra en rela
ción a la capacidad de adaptación de los individuos al medio que los 
rodea. 

' 
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Los Ingredientes alimenticios frecuentemente usados en las dietas 
cunrculas se dtvlden en raciones de acuerdo a la edad de los conejos 
tales como: 
a> Gazapos reproductores 
b) ·Gazapos de engorda y crecimiento 
c> Machos reproductores 
d) Hembras vacras 
e> Hembras gestantes 
f) Hembras lactantes 
debtdo a las diferentes necesidades nutrtclonales que eüsfon desde 
su nacimiento hasta la edad adulta. e 20-30 > 

Act1vtdad Al1mentlc1a: 
cuando los conejos disponen de alimento cont~nuamente, comen a 
Intervalos frecuentes y en poca cantidad cada vez. Esto les permite 
masticar completamente el alimento, facilitando ast la digestión. 
Sl los comederos permanecen vactos durante algunas horas, los 
coneJos hambr ten tos pelearán por comer y lo harán precl pl tadamente. 
Cada conejo tiene hábitos alimenticios un poco dtferentes a los demás, 
por eso deben observarse para detectar los cambios particulares 
e Individuales que principalmente pueden deberse a consecuencia del 
programa de allmentaclón y el medio ambiente. e 30-34 ) 
Para investigar el efecto de la temperatura ambiental en el comporta
miento del consumo de alimento y agua en los conejos, se realizó un 
experimento con coneJos blancos Japoneses machos a 2o·c y 32'C 
En un ciclo de 12 :12 horas Cdfa/noche> Cl 2 luz; 12 noche). El compor
tamtento en cuanto a consumo de alimento fue registrado automática
mente, siendo de 55.2 g/kg por dfa a 2o·c y de 21 .9 g/kg por dfa 
a 32'C, La dismlnuclón en el consumo a 32•C prtnctpalmente fue a 
la hora de la comida. El consumo de agua fue de 89.4 g/kg por dfa 
a 2o·c y de 92.9 g/kg por dfa a 32·c. El promedio de consumo de 
agua comparado al consumo de alimento a 32·C fue más elevado que a 2o·c, 
a consecuencia de la disminución del consumo de alimento a 32'C, 
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Los conejos mostraron hábitos crepusculares en cuanto al comporta
miento del consumo de alimento y agua tanto a 2o·c como a 32'C de 
temperatura ambiental, aunque el consumo de lfquido a 32·C tendió a 
Incrementarse en el período de luz. Los coneJos por lo general mos
traron una Intensa actividad en el consumo de alime.nto durante la l.ll
tlma mitad del dfa (atardecer> y la primera mitad de la noche 
Canóchecer> a 2o·c y a 32'C. 
La frecuencia del consumo de.agua a 2o·c tendió a incrementarse al 
atardecer, pero a 32'C no mostró particular Importancia. El consumo 
de agua a 2o·c tendió a Incrementarse al atardecer y al anochecer; 
a 32'C tendió a Incrementarse unlcamente al atardecer. e 41 > 
~bltos Crepusculares: 
Debe tenerse en cuanta que originalmente el coneJo es un animal silves
tre de hábitos nocturnos y que al.ln conserva en cuativerio parte de 
la costumbre de tomar la mayor parte de sus alimentos durante la noche, 
principalmente en las épocas de calor, como a continuación se 
especifica: 
El comportamiento alimenticio de 6 conejos silvestres criados en 
Jaulas con agua y con pelets fue registrado de la siguiente manera; 
se observó y analizó el consumo alimenticio durante el ciclo circanio. 
En comparación con el coneJo doméstico, el coneJo silvestre tiene 
el consumo de alimento una hora antes deconectar la luz <o amanecer> 
Y de 2 a 3 horas antes de apagar la luz Co anochecer>. 
En algunas ocasiones consumen una pequeña porción de· alimento sólido 
a medio dfa. El promedio de consumo de agua (1 .20 - 1 .30)fue más 
bajo que el del conejo doméstico, encontrándose baJo las mismas 
condiciones y teniendo la misma edad. e 2-38 > 
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COMPORTAMIENTO COPROFAGICO CSECOTROFIA> 

Es Importante y de Igual Interés, la manera en que la naturaleza 
provee a cada especie de actividades o comportamientos lntlnti-
vos, asr como la capacidad de aprendizaje y la integración del 
comportamiento adquirido para su desarrollo, supervivencia, reproduc
ción y adaptación a diversas situaciones, como lo es la secotrofia 
o consumo instintivo de heces fecales que tienen los lepórldos 
Clagomorfos> que gracias a lo cual logran una mejor asimilación y 
aprovechamiento de los nutrientes ingeridos en su dieta diaria, como 
lo demustran una serle de estudios y experimentos que se han 
venido realizando. Lamentablemente no en la cantidad o magnitud que 
pud !eran haberse rea 11 zado hasta nuestros d ras. e 1 2-1 7-27-47 > 
La digestibilidad del escremento seco de conejo fue analizada después 
de haberla Incluido en la dieta de otros conejos, conteniendo el 75% 
de escremento. 
El tratamiento de secado en autoclave del estiercol, Incluyendo la 
adición de un alcali e 2% >tratado. Se observó un Incremento en: 
La digestibilidad de la proterna cruda CP 0.01 ), en los constitu
yentes de la pared celular <cwc> y el ~cido fibra detergente CADF) 
comparado con escremento no tratado. 
La energra digestible del escremento no tratado de 772 kcal/kg 
fue menor, comparado con la del escremento tratado de 1970 kcal/kg. 
Estos dos fueron comparados con el estlercol de paja de alfalfa 
con la técnica de fermentación del contenido ruminal bovino in vltro. 
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La digestibilidad del escremento seco no tratado fue de 18.3, 24.4 
para el escremento alcalino tratado, 34.7 para la paJa y 43.1% para 
la paJa de alfalfa. 
Se realizó un estudio de desarrollo y mortalidad utilizando 40 coneJos 
blancos Nueva Zelanda. 
Se utilizó una dieta alta en energfa basal y baJa en fibra y los 
efectos ·de la adl~lón de 10% de alfalfa, 10% de escremento de coneJo 
ó 10% de escremento alcalino tratado fueron determinados. No hubo 
diferencias en la tasa de crecimiento. 
La mortalidad provocada por enteritis fue del 30% para la dieta baJa 
en fibra, y de 0% en la dieta que contenta el escremento no 
tratado. e 47 > 
La presencia y nivel de la flora bacteriana anaeróbica en el estómago 
y el intestino delgado de los coneJos de laboratorio depende de la 
secotrofla Ccoprofagia). 
E~ tiempo de vida de las bacterias en el estómago y el Intestino 
delgado no es suficientemente largo como para garantizar un nivel 
continuo de éstas en dicho tramo del tracto digestivo. 
Los coneJos mantenidos baJo condiciones constantes de luz (12 horas 
dfa, 12 horas noche> con secotrofia una vez al dfa, tienen niveles 
mucho más elevados de bacterias anaeróbicas tanto en el estómago 
como en el Intestino delgado. Decreciendo hacia cero después de la 
siguiente ingesta de escremento; la flora bacteriana del Intestino 
grueso aparentemente no está Influenciada por este tipo de alimenta
ción. 
Se observó que fue bien tolerado el cambio dentro de la dieta, y las 
pruebas registraron un alto nivel nutrlclonal, por lo cual se 
recomienda la adición en pequeñas cantidades en la dieta diaria de 
los coneJos, además de ser económicamente Justificable. ( 27 > 
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Durante 15 dfas se estuvo alimentando a conejos machos de la raza 
Gigante Español, con 150 grs. diarios de comida estándar; sola o 
adicionada con 10% ó 20% dP gallinaza, conteniendo un total de 
nitrógeno 3.37%; urea 0.14%; y ácido drico 2.87%. 
En suero sangurneo muestreado el di timo dfa (quinceavo dfa) el total 
de protefna no varió sobre los otros grupos, la albdmina disminuyó 
un 10 a 20%, el total de g!obulinas se incrementó un 20% y el promedio 
de albumlno-globullna descendió significativamente un 20%. 
El contenido de beta y alpha 1, alPha 2 globulinas, se vló significa
tivamente afectado, pero la gamma gJobulina se incrementó con la 
gallinaza en un 20%. 
El suero, urea y ác!do !Jrico no variaron sign1fícatívamente cun las 
diferentes dietas, pero la gamma globulina se incrementó positivamente 
con el ácido drico y negativamente con la albdmina. No se encontró 
ácido drico en las heces fecales incrementándose en la orina por la 
gallinaza pero ninguna protefna fue menor a Jo esperado en la 
composición de la dieta. < 12) 
Aproximadamente durante 2 años 9 meses fueron observados, 20 hembras 
Y 4 machos efe la raza Nueva Zelanda Bco. y 22 hembras y 2 machos de la 
raza Alemana. Capturados en zonas, que dependfan para su fertiliza
ción de desperdicios de cosechas y desechos orgánicos, o en zonas con 
fertilización artificial o inorgánica. 
La fecundidad de los conejos fue superior en las camadas alimentadas 
en zonas tratadas con materia inorgánica pero la virilidad fue 
menor. El instinto materno fue superior en las camadas alimentadas en 
zonas tratadas con materia orgánica, pero la fertilidad fue menor. 
La actividad reproductiva de los conejos Nueva Zelanda fue mucho mejor 
en las camadas alimentadas en zonas tratadas con materia inorgánica, 
que en las orgánicas, pero para los conejos Alemanes fue al revés. 
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En términos generales la producción !actea fue meJor en las camadas 
alimentadas con materia orgánica, pero no hubo diferencia en el 
crecimiento y desarrollo de.ninguno de los dos lotes. 
Lo cual nos indica que no necesariamente son meJores los métodos 
orgánicos de fertilización para producir alimento de mayor 
calidad nutlclonal, sino que la asimilación de los nutrientes 
depende principalmente de cada organismo. e 37 ) 
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CONCLUSION 

Es dificil determinar s-i los actos del comportamienfo son condicio
nados o incondicionados; sin embargo, los mecanismos de formación 
son distintos. 
Segdn la clas1f1caclón de Scott, el comportamiento se divide en: 
El comportamiento de Ingestión, eliminación, sexual, maternal, de 
protección, agresivo, exploratorio y el de coordinación de grupo. 
Dentro de las formas biológicas de comportamiento en los animales 
encontramos; Ingestión, defensa, Instinto sexual y maternal. 
Los actos del comportamiento no son innatos o adquiridos en forma 
Individual, sino que se forman en el curso de la vida como resultado 
de la Interacción de los mismos reflejos <Innatos y adquiridos>. 
Por lo tanto, entre el Instinto y el h~blto hay formas Intermedias 
y se diferencfan en la proporción de reflejos Incondicionados y 
condicionados. 

El comportamiento, no es dnicamente-algo que se relaciona con la 
evolución sino como una de las determinantes escenciales del 
organismo. Ya que la evolución implica un cambio continuo en lo 
que concierne a los sistemas vivientes. 
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Es fundamental el papel del comportamiento dentro de la selección 
y en la formación actual de las variaciones evolutivas. En cual
quier tipo de comportamiento el cuerpo entero acttla en relación a 
los objetos externos del medio ambiente. 
La variación en la formación del comportamiento es cuantitativa Y 
cualitavita. Las cuantitativas consisten en el fortalecimiento 
o disminución de cierto rasgo dado. Sin embargo, las cualitativas 
distinguen grupos·diferentes, es decir, variaciones de especies 
relacionadas entre sr y variaciones simultáneas unidas. 
El origen del comportamiento puede tener dos posibilidades: La 
primera, es la base genética, que al afectarse se modifican las 
caracterrstlcas hereditarias de las especies, afectándose el 
comportamiento. La segunda es que el comportamiento sea el resulta
do de una modificación no genética ya existente a través del proceso 
de condicinamiento, aprendizaje y, después es controlado por un 
proceso genético desconocido. 
El comportamiento es el conjunto de acciones que ejerce el medio 
exterior sobre los organismos, para modificar algunos de sus 
estados o alterar su propia situación con relación a aquel. 
El estudio del comportamiento implica la identificación de las 
relaciones Y los eventos que ocurren fuera y dentro del organismo 
animal. 
Se considera normal el comportamiento que se da con frecuencia 
suficiente en la especie y que forme parte del comportamiento de 
adaptación. 
La acumulación del comportamiento, se basa en un análisis estadfs
tico que sólo tiene valor para fines de estudio, en donde las 
variables sean controladas y conocidas considerando un porcentaje 
de error. 
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La etologfa tiene que ser estudiada, tanto en individuos criados en 
aislamiento o artificialmente, como en individuos en su medio natural, 
para asr poder diferenciar los elementos innatos de los adquiridos. 
Observando las reacciones que presentan a los estrmulos del medio amble!!_ 
te y a los estfmulos provocados en circunstancias fuera del comporta
miento habitual. 
Cuando la respuesta innata a un estrmulo disminuye la reacción o 
reacciones son diflc!les de preveerllegando al grado de desaparacer 
dicha respuesta. 
Es de importancia tratar de determinar cuándo los hábitos son innatos 
o adqulr1dos y a su vez si se hacen presentes por condiciones 
naturales o por domesticación debido a una constante repettc!dn, asr 
como también se ha comprobado la desaparicidn de instintos a conse
cuencia de la supresidn de los etrmulos. 
El organismo hasta que está totalmente desarrollado, va a presentar 
las respuestas motoras espec!flcas como: alimentación, desplazamiento, 
conducta sexual, ritmos circanlos, actividad termoreguladora, 
abandono del nido, instinto de supervivencia, forrar el nido con 
pelo del vientre antes de parir, etc. Son movimientos especfficos 
como patrdn de comportamiento, sucitados por diversos estrmulos 
como reacctdn consumatoria a los mismos. Cuando existe una sltua
cldn conflictiva pueden manifestarse movimientos incompletos debido a 
la Presencia de estrmulos opuestos mostrando un comportamiento 
ambivalente. 
El comportamiento de los animales está suJeto a las influencias 
ambientales; siendo el resultado de la lntegracldn de los refleJos 
condicionados e lncondlctonados en base a las reacciones individuales 
innatas y adquiridas. Estos se hacen manifiestos, es decir, se 
vuelven activos solamente cuando el estado apetitivo ha llegado, como 
lo son: el comer, beber, descanso, sueño, ~uria, miedo, hufda, etc. 
En todos los animales existen actitudes innatas, siendo Importante 
hacer notar que a causa de la domest!cacldn pierden la claridad de sus 
tendencias Instintivas. 
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La Jerarqufa social está determinada por la edad, fuerza y adaptación 
al lledlo ambiente, presentando una respuesta selectiva a los est!-
11Ulos, siendo ésta el rango más importante para poder catalogar las 
actividades tales como: luchar por el alimento, el espacio, la 
seguridad, perpetuidad de la especie, etc. 
La sUPervlvencla var!a en relación a la capacidad de adaptación de los 
Individuos al •edlo que los rodea <temperatura ambiental, alimento, 
agua, depredadores, etc.) 
Es l•p0rtante la manera en que la naturaleza provee de comportamientos 
Instintivos a todas las especies, Junto con la capacidad de 
aprendlzaJe. Colllo lo es el consumo instintivo de heces fecales 
Ccoprofagla) QUe tienen los conejos~ para la mejor asimilación y 
aprovechamiento de los nutrientes Ingeridos. 
El estudio c011paratlvo entre el comportamiento del conejo doméstico 
y el silvestre se realizó para aprender más acerca de las oportu
nidades de COlllPortamiento en la domesticación. 
En el coneJo dolléstlco hay disminución en ciertos patrones de 
conducta, tales como rechazo y defensa, ya que hay una disminución 
en la tendencia a escapar o huir. Algunas diferencias en la activi
dad locomotora debido al pobre ejercicio f!slco. 
Los coneJos silvestres y su variedad domesticada: 
El conejo daaéstico y silvestre, no mostraron diferencia en los 
patrones de conducta social y no social, los conocimientos sobre el 
comportamiento del los coneJos son relativamente pobres. Hay muy pocas 
posibilidades de cambio, en cuanto al comportamiento por medio de la 
da11estlcacldn. 
El comportamiento varra segon la especie, edad y el sexo. siendo 
Influenciado por el medio ambiente, el aprendlzaJe, la selección Y 
la •utaclón. 
La conducta anormal se debe a un Intento del organismo de adaptarse 
tanto flslolcJQica como emocionalmente a las condiciones que traen el 
cambio en el comportamiento. 



Los principales obJetivos en la aplicación de la etologfa son: 
a> Crear fuentes de observación y contemplacfón accesibles para 

todo e 1 mundo . 
b) Enriquecer el conocimiento con puntos de especial importancia y 

dominio para los estudiosos en general. 
c> Aumentar los simientos y construcción de una diciPlina de 

hace 10 años. 
d> Acrecentar el interés en el estudio etológico de los cientfficos 

en veterinaria, y medicina comparativa, ciencia animal, pslcologfa, 
zoologfa y etologfa pura. 
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