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Resumen 
Se han utiüzado 36 gazapos de ambos sexospara 

estudiar la influencia, sobre la composición química 
de la canal, de suplementar con grasa de matadero 
de aves (SMA) los piensos empleados duram el 
cebo. Los animales una vez destetados se alojaron 
en jaulas individuales y se asignaron de manera 
aleatoria a cada uno de los grupos del diseño. Se 
han estudiado tres tipos de pienso, según la canti- 
dad de SMA añadida: sin SMA (DO), con un 3% @3), 
con un 6% (D6), establecibndose además dos nive- 
les de administración: alimentación restringida y ad 
libitum. A los 62-64 días de edad se sacrificaron los 
animales, homogeneizándose la mitad izquierda de 
la canal, sin las vísceras. El análisis químico &los 
piensos y del homogeneizado se realizó según la 
metodología descrita por Santoma et al., (1 987) y el 
AOAC (1 989). 

Los resultados muestran un mayor porcentaje de 
materia seca del homogeneizado en animales ali- 
mentados ad libitum (p<O.OOl), estando además 
esta vafiabie relacionada directamente con el con- 
tenido en grasa, tal y como se sugiere en la Wli- 
grafía. Tarnbien se ha detectado una relación &ec- 
ta entre el porcentaje de grasa del homogeneizado 
y la ingerida. Los datos obtenidos sugieren una in- 
fluencia del nivel de alimentación (paO.OO1) y del 
tipo de pienso (pc0.05) sobre la P.B. de la canal 
hornogeneizada, teniendo los animales restringdos 
los valores relativos más elevados, reflejo de una 
menor cantidad de grasa. El porcentaje de cenizas 
depende del nivel de alimentación, con valoresmás 
elevados en conejos con pienso restringido 
(p<0.001), aunque no depende del tipo de pienso. 
En conclusión, los resultados sugieren que la com- 
posición de la canal de conep esta significativamente 
relacionada con la cantidad de grasa ingerida en la 
dieta. 

Introducción 
La búsqueda de materias primas alternativascon 

las que reducir los costes de producción es, en to- 
das las especies ganaderas, un objetivo perseguido 
por la técnica actual. En la explotación cunícola la 

alimentación supera, según De Blas et a1.(1991), el 
70% de los costes totales de producción. Debido a 
esto, han sido muchos los trabajos dirigidos a utili- 
zar materias primas que permitan abaratar la alimen- 
tación. 

Concretamente con la suplementación grasa de 
los piensos comerciales, es posible incrementar en 
gran medida los niveles de este nutriente (King, 
1981), que en condiciones normales oscilan entre 
un 2 y un 4%, aunque este suplemento viene condi- 
cionado por la calidad y cantidad de la grasa em- 
pleada (Lanari, 1972). En los numerosos trabajos 
dedicados a estudiar una suplementación grasa en 
la dieta del conejo, se concluye que este aporte afec- 
ta: a la proporción de grasa de la canal (Fraga et al., 
1983; Partridge et al, 1986; Palmquist, 1988; 
Fernandez, 1993); a la anatomia intestinal (Sagher, 
1991 ) y por ser rnonogástrico, a la composición en 
ácidos grasos de los depósitos. Por el contrario, no 
existe constatación de que un suplemento graso 
afecte a los resultados productivos, dándose resul- 
tados contradictorios (Thacker, 1956; Lebas, 1979; 
Fekete y Hegedus, 1986; Beynen et al., 1990). 

Desde un punto de vista comercial, la composi- 
ción quimica de la canal condiciona todo el proceso 
productivo. La carne de conejo comparada con otras 
(Oullayoun, 1991) resulta menos grasa, ademas al 
tener un mayor porcentaje de AG insaturados es muy 
adecuada desde un punto de nutritivo, siendo tam- 
bién una carne con un elevado porcentaje de protei- 
na. 

En resumen, el objetivo de este trabajo es anali- 
zar las consecuencias sobre ]a composición quími- 
ca de la canal del conejo, de la forma y la cantidad 
con que se suplementa el pienso de cebo con un 
subproducto graso. 

Material y Mbtodos 
Animales v Al¡- 
Para este trabajo se han empleado 36 gazapos 

de un cruce Neozelandés X California. Elegidos de 
manera aleatoria, se destetaron entre los 29 y 31 



días, con un peso vivo de 650 a 750 gr, llevándose 
en ese momento a jaulas de cebo individuales. 

El subproducto estudiado, esta preparado por 
hornogeneización posterior fusión de residuos graiús 
de mataderos avlcolas. La calidad del mismo, como 
en otras materias primas de origen animal, presenta 
una ligera variabilidad. 

Se han estudiado tres piensos granulados, cal- 
culados para cubrir las necesidades en nutriems 
esenciales, durante el crecimiento del conejo (Lebas, 
1979; De Blas et al., 1991). La diferencia entre bs  
piensos era el nivel de adición del subproducto (O, 
3, 6%), denominándose DO, D3 y D6 respecti 
vamente. Sus ingredientes y composición analwa 
se muestran en la tabla 1. Cada pienso se sumhis- 
tro ad libitum y de forma restringida. La restricción 
consistió en administrar diariamente (12 a.m.) un 
70% de la dieta consumida ad libium. Esta inges- 
tión fué calculada mediante un ensayo previo en el 
que se tuvieron resultados concordantes con los de 
Mendez y Villamide (1 989). Durante todo el experi- 
mento se suministró agua a discreción. 

Los animales se sacrificaron a los 62-64 días de 
edad, con un peso vivo medio de 1690 gr los resbin- 
gidos y de 21 03 gr los restantes. Una vez desollado 
y eviscerado el animal, la canal se dividía 
tecnologicamente, según el metodo descrito por 
Blasco et al. en 1992. 

La mitad izquierda se almacenó a -20°C hasta 
su hornogeneización. Posteriormente la canal kit5 
picada y mezclada empleando una picadora de lor- 
nillo sinfin, con lo que se conseguia un 
hornogeneizado muy uniforme. 

La Humedad, Proteína Bruta, Fibra Bruta, Exbac- 
to Etereo y Cenizas, fueron determinadas en lasdie- 
tas y en el homogeneizado siguiendo la metodolo- 
gia descrita por la AOAC (1 989). 

Los análisis estadísticos se han realizado meban- 
te el S.A.S. (1990). 

Empleándose el análisis de varianza GLM p r a  
comparar las diferencias entre medias. 

Resulados 
En el peso vivo al sacrificio se han encontrado 

diferencias significativas (P<0.001) debidas al gra- 
do de restricción, pero no al tipo de pienso . 

En la tabla 2 se muestra el análisis químico de 
las canales homogeneizadas, agrupándose los da- 
tos según cada una de las dietas y nivel de alimen- 
tación seguido. La humedad se expresa en porcen- 
taje sobre el peso de materia fresca y los restaites 
componentes sobre el de materia seca. 

En la tabla 2 se observa como los valores de 
materia seca han sido mayores en los animales que 
no han tenido restringido el pienso (41.2 vs 32.3%; 
pc0.001). No existiendo diferencias en esta varia- 
ble, entre las tres dietas, para cada nivel de inges- 
tión. 

La cantidad de grasa del homogeneizado ha sido 
modificada (p<0.001) tanto por el nivel de ingestión 
como por el tipo de dieta empleada. En el grupo de 
animales alimentados ad libitum, los piensos D3 y 
D6 indujeron un porcentaje de grasa similar en la 
canal (31 -33%), mientras que en el caso de los ani- 
males con el alimento restringido no hay diferencias 
signiíicativas entre los piensos DO y 03 (1 2.7;15.4%). 

El nivel de ingestión también ha influido 
(p<0.001), en mayor medida que el tipo de pienso 
(p<0.05), sobre la cantidad de proteína del 
homogeneizado, siendo el porcentaje de esta varia- 
ble siempre superior en los animales restringidos y 
en los alimentados con un pienso con menos grasa 
afiadida. 

La cantidad de cenizas ha estado influenciada 
por el nivel de ingestión (p~0.001) y no por el tipo 
de pienso. 

En la composición total del homogeneizado no 
se han encontrado diferencias significativas debidas 
a la interacción de los dos factores estudiados . 

Discusión 
Los resultados de la tabla 2 reflejan que el nivel 

de grasa del alimento tiene, con carácter general, 
una influencia significativa sobre la composición quí- 
mica de la canal. Asimismo, era previsible la rela- 
ción directa entre la alimentación ad libitum y el ma- 
yor peso de los gazapos. 

Los porcentajes de humedad así como su rela- 
ción inversa con el contenido en grasa, estaban 
ampliamente descritos con anterioridad, entre otros 
por Vigneron et al., (1971); Ouhayoun y Delmas 
(1980); Rodriguez et al., (1983); Deltoro y Lopez 
(1 987). 

El aumento en grasa de la canal, cuando se 
incrementa la cantidad de grasa del pienso, también 
coincide con lo descrito en conejo por Lanari et al., 
(1972); Reid et al., (1 980); Fernández (1993); Cobos 
et al., (1993). Asimismo, los similares porcentajes 
de grasa inducidos por los piensos 03 y D6 cuando 
se suministran ad libitum, hacen suponer que se 
hubiera alcanzado con 03 ad libitum un techo en la 
capacidad para almacenar grasa inter e intra mus- 
cular. En el grupo de animales con pienso restringi- 
do, que la cantidad de grasa inducida por los piensos 
DO y 03 sea similar y a su vez diferente de la indu- 
cida por D6 (p<0.001), puede sugerir que en los 
animales de ambos grupos el aporte energetico to- 



tal de la relación sea inferior a sus necesidades, sien- 
do necesario para que se almacene grasa un mayor 
nivel de ingestión de este nutriente. Por otro iado, 
que el pienso DO ad libitum induzca los mismos ni- 
veles de grasa en la canal que el D6 administrado 
de forma restringida, se puede explicar porque el 
animal ha ingerido por ambas vías una cantidadcasi 
igual de nutriente. 

El hecho de que el nivel de alimentación sea el 
principal factor condicionante del contenido en P.B. 
y Cenizas de la canal, corrobora lo descrito por 
Schublaut et al., (1984); Ledin, (1984). Este segun- 
do autor encuentra además, igual que nosotros, un 
mayor porcentaje de ambas variables, en los gni- 
pos de animales con la alimentación restringida. Al 
analizar en valores absolutos, los niveles enctnüra- 
dos en PB y en EE se puede concluir, que bajocon- 
diciones de restricción se favorece la sintesis depro- 
telna, mientras que con elevados niveles de ener- 
gia se perjudica la bisíntesis de proteina. 

La influencia que hemos encontrado, del peso 
vivo sobre la composición corporal, es similara la 
descrita en otros trabajos que como nosotros tam- 
bién detectan un mayor contenido en grasa y menor 
en agua y cenizas cuando se incrementa el peso 
vivo del animal (Rao et al., 1978; Fraga et al., 1983; 
Butcher et al., 1983; Moertens y De Groote, 1992; 
Femández 1993; Cobos et al., 1993), aunque debe- 
mos indicar que casi todos estos trabajos se efec- 
tuaron en animales con edad variable y no a lamis- 
ma edad como es nuestro caso. 

lmpllcaclones 
De nuestro trabajo se puede concluir, que lacom- 

posicibn de la canal de conejo tiene una impomnte 
fuente de variación en la dieta, siendo especialmen- 
te evidente en la materia grasa. 
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Cebada 60 
Soja 44% 
Almidon Maiz 
Paja 
Salvado 
Heno a l fa l fa  
Sal 
Vit. Min. 
Sep. Tuber. 

Grasa SMA 

ANAL1 SI S 
M. S. 
P. B. 
F. B. 
G. B. 
CENI ZAS 

FAD 
E.B. (Kcal 

Tabla 1.- Ingredientes y eocpocicion guieica iedia de cada una de les dietas ecpleadas. 

AD LIBITUM RESTRINGIDA 

DO D3 D6 ' DO D3 D6 d na 

b b M.S. 40.021.5~2.021.6' 40.6+1.3~ 32.000.4 31.820.4 33.220.7~ n c  *** 
b P.B. 53.610.ae 47.720.6~ 5i.oi). 2' 62.210.8~ 60.8ti.2~~ 58.m. 7b ** *** 

E.E. 23.821. zb 31.2+1.1a 32.821.9' 12.721. lc 15.4+2.oC 23.8+2.1 *** *** 
b CEN. 12.120.6~ 11.420.4 11.73.3~ 16.520.6' 16.011.194.720.4~ ns *** 

4 

Tabla  2 . -  Coiposicioe lquiaica a e  l a  carta!, en los  aairaies aiiientados con cada dietad En porceetaje sobre el total j # . 3 .  j y sobre 
I h  aaterih seca. 

Pzra ena nisma vari~bie, cedia: seguidas de letras iiferentes son diferentes entre si: 
d - significacioc entre dietas. 
na- significacion entre niveles de alinéntacion. 
* -p<O.05 
** - p<0.01 
*** - p<O.OOl 


