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Introducción 

En es te  trabajo hemos estudiado la  influencia de a l -  
gunos fac tores  sobre  e l  crecimiento de conejos. Entre  l o s  
factores estudiados quizá e l  m á s  importante sea  la  compo- 
sición del  pienso por  su indudable trascendencia económica. 
P o r  ello, s e  han utilizado 1 2  piensos de cebo con 4 niveles 
de proteina y t r e s  de energía y todas l a s  combinaciones po 
sibles.  

P o r  o t ra  parte,  s e  ha tenido en cuenta que l a  influen - 
tia de la  alimentación sobre  los  rendimientos de los  ani -  
ma les  depende del  potencial de crecimiento de és tos .  De 
es te  modo s e  ha estudiado también la interacción de la  
composición de la ración con e l  peso a l  destete, e l  peso 
a l  sacrif icio y el sexo de los  animales.  

Con los  resultados obtenidos, hemos estudiado en una 
p r imera  etapa la influencia de los  fac tores  a r r i b a  senalados 
tanto sobre  e l  crecimiento en peso vivo, como sobre  el  c r e  
cimiento de diferentes componentes del animal, desglosando 
por  un lado l a s  que no entran en la canal: contenido intesti 
nal, piel y apara to  digestivo, y por o t ro  los  diferentes co% - 
ponentes químicos de la canal: proteina, g rasa ,  agua y ce  - 
nizas.  
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Mater ia l  y Métodos 

Animales 

Se han utilizado un total de 353 lo tes  de cone- 
jos machos y hembras ,  procedentes de 35 conejas de la 
raza  Gigante de Espafla. 

Los  lotes s e  constituyeron a l o s  20 días  de 
edad, fecha en l a  que los  gazapos comienzan a inger i r  
alimento sólido, y estuvieron formados por  1 - 3  gazapos 
de la  misma camada y peso s imi la r .  A cada lote s e  l e  
atribuyo un tratamiento, e s  decir ,  un pienso de ar ranque,  
una edad a l  destete (25 Ó 35 días) ,  un pienso de cebo, y 
una edad de sacrif icio (2, 0; 2, 25 Ó 2, 50 Kg). 

Con e l  objeto de a b a r c a r  e l  máximo intervalo 
posible de pesos  a l  destete (250-1.200 g r )  s e  distribuye- 
ron t r e s  lotes por  tratamiento, en cada uno de los  i n t e r -  
valos de peso siguientes: m a s  de 400 gr ,  ent re  300 y 
400 gr ,  y menos de 300 g r .  P o r  o t ro  lado l a  media de 
los  pesos a l  destete pa ra  cada tratamiento fue sensible-  
mente igual, oscilando entre  550-600 gr .  

Alojamiento y manejo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El  manejo de los  gazapos hasta e l  destete fue 

s imi la r  a l  descr i to  por  T o r r e s  (19)  a l  igual que los  con- 
t ro les  de temperatura,  de iluminación, y de ventilación 
de l a s  naves. 

Una vez realizado e l  destete,  los  animales s e  
alojaron en jaulas individuales, hasta a lcanzar  su c o r r e s -  
pondiente peso a l  sacrif icio,  con s is tema de alimentación 
y bebida individual, y ad libitum. 

Alimentación 

Durante e l  periodo destete-sacrif icio,  l o s  ani-  
ma les  recibieron uno de los  doce piensos de cebo cuya 
composición química figura en e l  cuadro ni? 1. 

Los  piensos s e  confeccionaron sustituyendo dis  
tintas cantidades de alfalfa deshidratada, cebada y iorta de 
soja, por ,salvado,  maiz,  paja de t r ig,  y leche en polvo 



con e l  objeto de obtener cuatro niveles de proteina y 
t res  de fibra bruta. En todos los casos la relación 
aminoácidos esenciales/proteina bruta, se  mantuvo cons- 
tante. 

Controles efectuados - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
El consumo de pienso y el crecimiento s e  

controló individualmente una vez por semana. 

Una vez alcanzado el peso de sacrificio co- 
rrespondiente, los animales fueron sacrificados, siempre 
a la misma hora con el fin de que las  variaciones en el 
intervalo de tiempo entre la Última comida y el sacrifi- 
cio no influyeran sobre el peso del contenido intestinal. 

Después del sacrificio se  separaron y pesa- 
ron las  siguientes partes del animal: piel, incluyendo la 
porcion dista1 de las  extremidades; aparato digestivo, 
procediéndose a la extracción manual del contenido intes 
tinal, pesándose por separado dicho contenido y el apar< 
to digestivo vacio; canal, constituida por el resto del a n c  
mal (sin incluir la sangre). 

~ é c n i c a s  analíticas 

Los análisis de materia seca, nitrógeno, gra-  
sa. cenizas, fibra bruta, fibra ácido detergente y ener- 
gía bruta de los piensos utilizados se  realizaron siguien- 
do l a s  técnicas descritas por Torres  (19). 

Resultados y discusión 

Contenido intestinal 

No se  observó influencia significativa de la 
composición del pienso sobre e l  peso del contenido intes- 
tinal. Sin embargo, como puede apreciarse en el cua- 
dro no 2, existe una tendencia hacia e l  aumento en el cz 
so de los piensos 10 y 11, e s  decir, los piensos con m? 
yor relación energía: proteína, y también, los piensos 
con los que s e  obtiene la menor velocidad de crecimiento 
como veremos más adelante. 



Cuadro no 2. Influencia de la  composición del 
pienso y del peso del animal sobre  e l  peso del contenido 
intestinal (g/100 g de peso vivo) 

P e s o  del animal (KPs) 

2, 0 2, 25 2, 50 
1 1 1 

todos los  piensos 13,09i0,  21 11, 99i0, 21 10, 87;0,17 . 

P-11 14,05;0,72 13,48;0, 51 11, ?7;0,45 
P-10 14,4811,23 13,8210,93 12,0510,68 

Del cuadro puede deducirse también que el pe 
s o  relat ivo del contenido intestinal disminuye a l  aumentar 
e l  peso del animal, lo  que coincide con los  trabajos de 
Rao y col (15) en conejos neozelandeses. P o r  o t ra  par te ,  
en un trabajo an te r io r  (F raga  y col, 4), s e  encontró, en 
gazapos de raza  Gigante de 35 días  de edad un contenido 
intestinal medio de 12, 82 g por 100 g de peso vivo, e s  
deci r ,  un valor muy s imi la r  a l  obtenido ahora en anima- 
l e s  de 2,O Kgs de peso. 

Velocidad de crecimiento 

El  crecimiento de cada animal ha sido expre- 
sado en forma de peso vacio, e s  deci r ,  descontando del  
peso vivo e l  peso del contenido intestinal. De es ta  for-  
m a  s e  consigue el iminar una importante fuente de e r r o r  
en e l  estudio del crecimiento.  Los  resultados obtenidos 
s e  resumen en e l  cuadro no 3. 

P o r  o t ro  lado, no s e  encontraron diferencias 
significativas en t re  la  velocidad de crecimiento,  en peso 
vacio, de los  animales sacrif icados a los  3 pesos  estu- 
diados. De es te  modo, los  datos que aparecen en el  
cuadro son media de todos los  animales  alimentados con 
cada pienso, agrupando todos los  pesos de sacrif icio,  

2 Tampoco s e  encontró influencia ( R  =O, 03)del 
peso a l  destete sobre  la velocidad de crecimiento media 
en e l  periodo considerado. Esto  coincide con los  resulta - 
dos de Chen y col (2) y Merino y col (13). 





Cuadro no 3 .  Influencia de l a  composición del 
pienso sobre  e l  crecimiento en peso vacio (g /día)  

abc 

(x) L e t r a s  diferentes sobre  l a s  medias  indican dife- 
rencias  significativas ent re  l a s  m i s m a s  a l  1 por 
100. 

En e l  gráfico no 1, s e  ha expresado la  re la-  
ción en t re  e l  crecimiento en peso vacío y la  relación 
energía:  proteina de cada pienso. La forma general  de 
la relación e s  s i m i l a r  a la  descr i ta  por Lewis (9) para  
cerdos  y aves,  por Andrews y Qrskov (1) para  corderos  
y Sunde (18) y Leong y col (8 )  en pollos. P a r a  cada ni-  
vel de fibra del pienso, e l  crecimiento presenta  un máxi-  
mo  que s e  desplaza a la derecha a l  aumentar la concen- 
tración energética del pienso. 

P o r  o t ra  par te ,  para  un m i s m o  intervalo de 
contenido en proteina, la influencia de la relación energía 



proteina sobre  e l  crecimiento disminuye cuando aumen- 
ta e l  contenido en fibra de l a  dieta, l o  que coincide con 
los  resultados de Leong y col (8) en pollos. 

El  crecimiento disminuye muy marcadamen-  
t e  en e l  caso  del pienso 10 ,  en el  que la  relación e n e r  
gía:proteina e s  muy alta. Hay numerosos trabajos,  co- 
mo  los  de Leong y col (8)  en pollos, Mc Craken ( 1 2 )  
en ra tas ,  L i s t e r  ( 1 0 )  en cerdos  y Spreadbury ( 1 7 )  en 
conejos, que sugieren que dietas con bajo contenido en 
proteina y niveles excesivamente a l tos  de energía dan 
lugar a una disminución del  consumo y a una baja utili - 
zación de l a  'energía del  alimento. 

Puede des tacarse ,  finalmente, que no hay 
diferencias significativas en t re  los crecimientos máxi- 
mos  obtenidos dentro de cada nivel de fibra. Esto  coin 
cide con los  resultados de Hill y Dansky ( 5 )  en b r o i l e r i  
y Montgomery y Baungardt ( 1 4 )  en rumiantes,  que sefía - 
lan que por debajo de un c ier to  nivel de fibra l o s  ani-  
ma les  comen por  ca lor ías .  Es te  nivel umbral  de fibra 
pa rece  e s t a r  situado en conejos en alrededor de un 20% 
(Lebas,7 : Davidson y Spreadbury, 3 )  y por lo  tanto no 
ha sido alcanzado en l a s  dietas utilizadas en e s t e  t r aba  
jo. 

En trabajos realizados con neozelandés, y 
para  dietas con un 7% de fibra, Davidson y Spreadbury 
( 3 )  y Spreadbury ( 1 7 ) .  han obtenido un crecimierito m i -  
ximo para  l a s  dietas que contenían un 14-15?? de pro-  
teina, mientras  que en nuest ro  caso e s t e  máximo s e  
obtiene para  la  dieta con e l  16% de proteina, Esta  di- 
ferencia puede e s t a r  relacionada con diferencias en la 
precocidad de deposición de g rasa  ent re  l a s  dos razas ,  
diferencias que fueron puestas de manifiesto en anima- 
l e s  lactantes por F raga  y col ( 4 ) .  

Aparato digestivo vacio 

En e l  cuadro no 4 s e  han resumido los  valo- 
r e s  medios obtenidos de peso del  apara to  digestivo, ex- 
presados  en relación a l  peso del  animal. Como puede 
apreciarse ,  los  resultados tienen relación con los  de 



contenido intestinal señalados anteriormente.  

Cuadro no 4. Influencia de la  composición 
del  pienso y del peso del animal sobre  e l  peso del apa- 
ra to  digestivo vacio. (g/100 g de peso vacio) 

Peso  vivo del conejo (Kgs) 

2, 0 2, 25 2, 50 
1 1 4 

Todos los  piensos 9, 65:0,09 8, 97-0, 10 8,41-0,07 
1 1 1 

Pienso 11 9, 67-0, 19 9, 7310, 36 8, 5710, 17 
1 1 4 

Pienso 10 10, 5010, 38 10, 30-0,26 8, 65-0,21 

Los  resultados coinciden con los  de Rao y 
col (15) y Rao y col (16), en neozelandés. 

Pie l  y par tes  distales de l a s  extremidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Los  resultados obtenidos s e  resumen en el  

cuadro no 5. No s e  observó influencia significativa del 
peso a l  sacrif icio sobre  el  peso de piel, por  lo  que han 
sido agrupados todos los  datos de cada pienso. 

Cuadro no 5. Influencia de la  composiciÓn 
del pienso sobre  e l  peso de la  piel ( g r s  por 100 g r s  de 
peso vacio) 

a L e t r a s  diferentes sobre  l a s  medias indican diferen- 
c ias  significativas ent re  l a s  m i s m a s  a l  nivel lo,.. 



De los  datos del cuadro s e  aprecia  la  exis-  

tencia de una relación en t re  e l  peso de la  piel y la  re la  
ción energía:proteina del pienso. P o r  ello s e  calculó un< 
regres ión para  expresa r  la  relación en t re  e s tas  dos va- 
r iables:  

Y = 21.62 - 0.15 n ; R~ = 0.90 ; P 0,001 
siendo: 

, Y = peso de la  piel (g/100 g de  peso vacio) 
x = relación energía:  proteina del pienso 

(Kcal E D / ~  P.D.  

La regres ión parabólica no mejoró  significa- 
tivamente a la' regres ión lineal. 

La relación obtenida puede quizá expl icarse  
por e l  elevado contenido en proteina del pelo de los  ani- 
males .  En es te  sentido, Martin y col (11) obtuvieron en 
t e rne ros  una relación en t re  déficit de proteina en la  die- 
ta y crecimiento del pelo. 

Rendimiento a la canal 

No s e  observó influencia significativa de la 
composición del pienso sobre  e l  rendimiento a la  canal. 
En es te  sentido, Hoover y Heitmann (6),  no han encon- 
trado, en conejos, diferencias significativas ni  en e l  
tiempo de retención del alimento en el  aparato digestivo, 
ni en e l  peso del contenido cecal, comparando dietas 
con un 14 y un 29@ de fibra bruta, l o  que en c ie r to  mo- 
do coincide con nuest ros  resultados. 

Si s e  ha obtenido, en cambio,una influencia, 
significativa a l  nivel del 1'309 en t re  rendimiento a l a  ca- 
nal  y peso de sacrif icio del animal, tal  como s e  indica 
en e l  cuadro no 6. 

Cuadro no 6. Influencia del peso del sacr i f i -  
cio sobre  e l  rendimiento a la canal ("$P. vacio) 

P e s o  vivo del conejo (Kgs) 

2, 0 2 ,  25  2,  5 

R endimiento 1 1 1 
69, 76-0. 13 70, 89-0, 14 71, 7110, 11 

a la canal 



L o s  resul tados  coinciden con l o s  d e  n u m e r o s o s  
autores ,  que han encontrado una relación l inea l  e n t r e  e l  
peso  d e  l a  canal  y e l  peso  vivo. Tulloh (20) demos t ró  
en ganado ovino que l a  relación e n t r e  e l  peso  vivo vacio 
y e l  rendimiento a l a  canal  toma fo rma  de  hipérbola.  

Bibliografía 

(1) SAndrews, R. P. y P r skov ,  E. R. (1970). J . A g r i c ,  Sci. 
75, 11-18. 

(2)  Chen, C . P . ;  Rao, D. R. ;  Sunki, G. R. y Johnson, W. M 
(1978). J .An im.  Sci. - 46, 573-577. 

(3) Davidson, J. y Spreadbury,  D. (1975). P r o c .  Kutr .Soc .  
34, 75-83. - 

(4)  F raga ,  M. J . ;  T o r r e s , A . ;  P é r e z ,  E . ;  ~ á l v e z ,  J. F. y 
d e  Blas, J. C. (1978). J. Anim. Sci.  (en p r e n s a )  

(5)  Hill, F. W. y Dansky,  L . M .  (1954). Pou l t ry  Sci. - 33, 
112-119. 

(6) Hoover, W.H. y Heitmann, R.N. (1972). J. Nutr .  - 102, 
375-380. 

(7)  Lebas ,  F. (1975). Ann. Zootech. 24, 281-288. - 

(8 )  Leong, K. C . ;  Sunde, M. L.  ; Bird, H. R. y Elvehjem, 
C . A .  (1959). Pou l t ry  Sci.  38, 1267-1285. - 

(9)  Lewis,  D. (1974). las Jo rnadas  In ternac ionales  de  Nu- 
t r ición Animal.  Lé r ida .  

(10) L i s t e r ,  D. (1976). P r o c .  Nutr.  Soc. 35, 351-362. - 
(11) Mar t in ,  Y. G. ; Mil ler ,  W. J .  y Blacknom, D. M. (1969). 

Amer .  J .  Vet. Res .  30, 355. - 
(12) M c  Craken,  K. J. (1976). P r o c .  Nutr .  Soc. 35, 59A. 

(13) Merino,  Y . ;  F r a g a ,  M. J .  y d e  Blas ,  J. C. (1978). 3er 
Symp. de  Cunicultur a .  Valencia. 

(14) Montgomery, M. J. y Baumgardt ,  B. R. (1965).  .T. Dai- 
r y  Sci.  48, 569-574. - 



(15) Rao, D. R. ; Sunki, G .  R. ; Johnson, W. M. y Chen, C. P. 
(1977). J. Anim. Sci. - 44, 1021 -1025. 

(16) Rao, D. R. ; Chen, C. P.; Sunki, G. R. y Johnson, W. M. 
(1978). J. Anim. Sci.  46, 578-583. 

(17) Spreadbury,  D. (1978) Br .  J. Nutr .  - 102, 601-613. 

(18) Sunde, M. L. (1956). Pou l t ry  Sci. - 35, 350-354. 

(19) T o r r e s ,  A. (1977). T e s i s  Doctoral,  E. T. S. 1. Agrónomos 
Madr id ,  

(20) Tulloh, N. M. (1964). Tech. Conf. on C a r c a s s  Composi - 
tion and Meat  Appra i sa l  of Meat  Animals.  CSIRO. 
Melbourne. 


