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Resumen 

Se rea l i za ron  3 experiencias de d i g e s t i b i l i d a d  en 
un t o t a l  de 18 conejos (NZxC) en periodo de crecimien- 
to-cebo . 
Los animales se a lo ja ron  en jau las  de d i g e s t i b i l i d a d  
individualmente. 

La al imentación f ue  con f o r r a j e  procedente de una 
pradera de a l f a l f a - f es tuca  (F) complementados con 
d i s t i n t o s  n ive les  (N = porcentaje)  de cebada grano 
(C) 

Experiencia 1 : 
se u t i l i z a r o n  
F+C (N=EO) ) 

Se r e a l i z ó  
4 animales 

a f i n a l e s  de 
y dos d ie tas  

noviembre, 
(F+C (N=O) , 

Experiencia 11: Se r e a l i z ó  a i n i c i o s  de Diciembre, 
se u t i l i z a r o n  6 animales y 3 d ie tas  (F+C(N=O), 
F+C (N=30), F+C (N=45) ) . 



Experiencia 111: Se r e a l i z ó  a i n i c i o s  de Ab r i l ,  se 
u t i  1 izaron 8 animales y dos d ie tas  (F+C(N=O), F+C(N=ZO) ) 

Se encontrd una c l a r a  d i fe renc ia  en l a  ca l idad del.  
f o r r a j e  en 1 as dos épocas consideradas (Otoño-INvierno, 
Primavera) asf como un e fec to  p o s i t i v o  aunque no l i n e a l  
de l a  complementación de l  f o r r a j e  con energfa (cebada). 

Si  e l  f o r r a j e  es de buena ca l idad parece no ser necesa- 
r i a  l a  complementación p ro té ica  de l  mismo. 
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Sumnary 

We rea l i zed  3 experiments o f  d i g e s t i b i l i  t y  w i t h  one 
sample o f  18 rabb i t s  (NZxC) dur ing the  growing fa t ten ing  
period. 
Animals were located i n  i nd i v i dua l  d i g e s t i b i l i t y  cages. 
They were feeded w i t h  forage from a A l f a l f a - t a l 1  fescue 
mix ture  meadow complemented w i  t h  d i f f e r e n t  leve1 S 

( N=percentage) o f  g ra i  n bar1 ey ( C )  . 
Experiment 1: Carr ied out  by the  end o f  november, 
4 animals and 2 d i e t s  were used. (F+C(N=O), F+C(N=20)). 

Experiment 11: Carr ied out  a t  the  beginning o f  december, 
6 animals and 3 d i e t s  were used, (F+C(N=O), F+C(N=30), 
F+C (N=45) ) . 
Experiment 111: Carr ied out  a t  the  beginning o f  a p r i l ,  
8 a'nimal s and 2 d i e t s  were used. (F+C(N=O), F+C(N=20) ) . 
A c l ea r  d i f fe rence  i n  the forage q u a l i t y  o f  the two 
seasons (Autumn-winter, spr ing)  was found. It was 
a lso  not iced a p o s i t i v ,  bu t  non l i n e a r  e f fec t ,  o f  the  
forage compl ementation w i  t h  energy (bar ley) .  
When the forage has a good qua l i  t y  t he  w in te r  complemec 
t a t i o n  w i t h  pro te ins  appears Unnecessary. 

KEY WORDS: d i g e s t i b i l i t y ,  forages, rabb i t s .  
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In t roducc i  6n 

La al imentaci6n animal, en base a fo r ra jes ,  uno de sus 
mayores inconvenientes es e l  de l a  v a r i a b i l i d a d  de l a  
cal idad, t an to  a l o  la rgo  de l  c i c l o  como en t re  c i c los .  
Esto redunda, a n i v e l  prac t ico ,  que complemento es e l  
mds adecuado para cada caso. De aquf que a l a  hora de 
estimar e l  va l o r  n u t r i t i v o  de l  f o r r a j e  se haga especial 
h incapie en re l ac i ona r l o  con parámetros senc i l  los, f dc i -  
l e s  de determinar que s impl i f iquen e l  cdlculo.  Desgracia- 
damente estos parámetros no son tan  f d c i l e s  de determinar, 
dada su complejidad i n t eg ra l ,  como son l as  d i s t i n t a s  
denominaciones de f i b ras .  Si  e l  concepto de f i b r a ,  con 
e l  ape l l i do  que se quiera, no es meridiano, podemos 
pensar que apl icado a l  aprovechamiento que e l  animal 
hace de e l l a  es aún m6s dudoso. 

S i  estos problemas se susci tan en t re  l os  herbfvoros 
(rumiantes, pr incipalmente), l o s  conejos destacan en 
esta  problemdtica por su pecu l ia r  forma de u t i l i z a r  
l a  f i b r a  (Ehr le in  e t  a l  (1.983), Pickard y Stevens (1972) 
y Hin tz  e t  a l  ( 1 9 7 v ) F ~ e  aquf que esta  especie aproveche 

7- mal e i r regularmente l a  f i b r a ,  que, por o t r o  lado , 
es de trascendental importancia para l a  funcional idad 
de su aparato d igest ivo .  Concretamente se han rea l izado 
pruebas de dges t ib i l i dad ,  por un gran número de inves t iga  
dores, u t i l i z a n d o  l o s  d i s t i n t o s  conceptos de f i b r a  y 
parece que e x i s t e  unanimidad a l  adm i t i r  que l a  f i b r a  
b ru ta  (FB) es peor indicador para predec i r  e l  aprovecha- 
miento de l a  f i b r a  que l a  f i b r a  neutro detergentev (FND) 
o l a  f i b r a  dcido detergente (FAD). 

Otro aspecto destacable en e l  uso de fo r ra jes ,  en conejos, 
es l a  necesidad de complementarlos energeticamente t an to  
s i  son de a l t a  como de ba ja  cal idad. En e l  pr imer caso 
por e l  desequ i l i b r i o  Energfa/proteina que ocasionan 
y en e l  segundo por l a  de f i c i enc i a  energet ica que aca- 
rrean. Poder d e c i d i r  en cada momento que complemento 
es e l  mds adecuado es una de nuestras aspiraciones, 
por e l l o  nos hemos planteado comenzar por una s e r i e  



de experiencias, d i f e r i d a s  en e l  tiempo, que consistan 
en es tud ia r  l a  d i g e s t i b i  1 idad de l  f o r r a j e  en d i s t i n t a s  
estaciones y ver como i nc i de  en e l l a s  l a  complementacidn 
energetica. 

E l  t ratamiento con d l c a l i  de l a  pa ja  de cereal  parece 
que ha supuesto un incremento de l a  d i g e s t i b i l i d a d  de 
l a  FB (de Blas e t  a l  (1979), Omole y Onwudike (1981)), 
posiblemente p o r  reducci6n de l  contenido en 1 ign ina  
y aumento de l a  degradacion, en l a s  par t f cu las  de pequefio 
tamaflo debido a l a  mas t i cac i h ,  Cheeke e t  a l  (1986). 
En base a es to  hemos decid ido t r a t a r  l a  cebaifacon h id ró -  
x ido am6nico para potenciar  su va lo r  energetico. 

Objet ivos 

- Evaluar l a  d i g e s t i b i l i d a d  " i n  v ivo"  de 
de A l f a l f a  e.c. Arag6n y Festuca arund 
manade durdnte dos periodos de crecimiento, 
no y primavera . 

una pradera 
inacea cv. 
otof lo- inv ier  

- Determinar e l  efecto, sobre l a  d i ges t i b i l i dad ,  de 
suplementar es te  f o r r a j e  mediante cebada grano t ra tada 
con NH40H. 

Mater ia l  v metodos 

Se rea l i za ron  3 experiencias con e l  f i n  de abordar l o s  
ob je t i vos  antes mencionados. En estas experiencias se 
r ea l i za ron  un t o t a l  de 18 pruebas de d i g e s t i b i l i d a d  
para d i s t i n t o s  periodos y dietas,  como se seflala a con t i -  
nuaci6n. Se u t i l i z a r o n  conejos (NZxC) en per iodo de 
crecimiento-cebo. 
Los animales se alojaban individualmente en jau las  de 
d i g e s t i  b i  1 idad prov is tas  de bandejas separadoras de 
heces y or ina.  

Experiencia 1: Se r e a l i z ó  a f i n a l e s  de Noviembre. Se 
u t i l i z a r o n  4 animales suministrdndoles dos d ie tas  d i f e ren  
t es  (For ra je  solo, Forra je '  complementado a l  20 p.lOn 
con cebada grano). E l  f o r r a j e  era  de ca l idad  d e f i c i e n t e  - 



presentando un a l t o  porcentaje de mater ia muerta debido 
a un i n t e r va l o  en t re  aprovechamientos la rgo  y a l  ataque 
de roya que s u f r f a -  

La Experiencia 11: Se r e a l i z 6  a i n i c i o s  de Diciembre. 
Se u t i l i z a r o n  6 animales a l o s  cuales se l e s  suminist r6 
t r es  d ie tas  d i ferentes (For ra je  solo, For ra je  complementa 
do a l  30 p.100 con cebada grano, For ra je  complementado 
con cebada "ad l i b i tum" .  
E l  f o r r a j e  era  un rebrote  de otrof io aprovechado tardfamen - 
te. 

Experiencia 111: La Cpoca de rea l i zac i dn  f ue  a i n i c i o  
de Ab r i l .  Se u t i l i z a r o n  8 animales y dos d ie tas  (For ra je  
solo, For ra je  complementado a l  20 p.100 con cebada). 
E l  f o r r a j e  e ra  de l e r  c i c lo ,  f ue  aprovechado en estado 
de crecimiento vegetat ivo con una a l t u r a  de 30-40 cm. 
La cebada u t i l i z a d a  como complemento se t r a t 6  con NH40H 
a l  1 p.100 ,en todas l a s  experiencias anter iores.  

DespuCs de un periodo de una semana de adaptacidn de 
los  animales a l  t i p o  de al imentación se con t ro l6  de 
forma d i a r i a  l a  ingest i6n y heces producidas durante 
7 dias. Las muestras tomadas diariamente se agruparon 

semanalmente, y sobre una muestra representa t iva  
se anal izaron l o s  s iguientes compuestos: 

- Materia Orgdnica (MO) - Proteina Bruta (PB): (Nx6.25) por mCtodo K je ldah l .  
- Energia Bruta (EB): Bomba CalorimCtrica Parr. 
- Componentes de l a s  paredes: Andl i s i s  secuenciales, 
f i b r a  neutro detergente (FND), f i b r a  dcido detergente 
(FAD) y L ign ina dcido detergente (LAD), según l o s  metodos 
de Van Soest y siguiendo e l  esquema propuesto por l a  
C.E.E. 
Para l a  cebada se u t i l i z 6  igualmente e l  mCtodo secuencia1 
siguiendose para FND l a  modi f icacidn de Robertson y 
Van Soest (1977) para alimentos r i c o s  en al imiddn. 
Para l a  LAD se u t i l i z 6  e l  mdtodo de L ign ina-su l fúr ico .  



En e l  Cuadro nQ 1 se exponen l o s  datos de l  a n d l i s i  quími- 
co-bromatoldgico para l o s  parámetros antes mencionados. 

Dentro de cada experiencia se u t i l i z d  e l  a n d l i s i s  de 
varianza para determinar l a  s i g n i f  i cac idn es tad f s t i ca  
del  e fec to  de l a  complementaci6n de l  f o r r a j e  con cebada. 

Resultados Y discusidn 

Experiencia 1: Los coef ic ientes  de d i g e s t i b i l i d a d  aparen- 
t e  (CDa) de l a  MO, EB de l a  mater ia seca y de l a  ' - 
PB, tan to  de l  f o r r a j e  como de l a  d i e t a  con complementa- 
ci6n, se dan en e l  cuadro NQ 2. 
La ba ja  ca l idad  de l  f o r r a j e  se r e f l e j a  en l o s  bajos 
CDa tanto  de l a  energía c m  de l a  proteína. 

La complementaci6n (20 p.100) con cebada aumentó muy 
s ign i f ica t ivamente ( ~ 0 . 0 1 )  e l  CDa de l a  MO, que pas6 
de 49.5 a 72.0. En e l  mismo sent ido e l  CDa de l a  PB 
pas6 de 58.5 a 67.6. 

Experiencia 11: Los resul tados obtenidos se encuentran 
en e l  cuadro NQ 2. 
E l  f o r r a j e  en es ta  exper iencia presenta un CDa de l a  
M0 de 61.3 l o  que i nd i ca  una mejora en l a  ca l idad en 
re lac i6n  a l  de l a  experiencia anter ior .  Aunque l o s  dos 
f o r r a j es  eran de l a  misma epoca (otoi lo- invierno) es ta  
d i f e renc ia  en ca l idad parece ser debida a un i n t e r v a l o  
mds co r t o  en t re  aprovechamientos para e l  f o r r a j e  de 
l a  segunda experiencia. 

La complementacidn de l  f o r r a j e  (30 p.100) aumenta s i gn i -  
f icat ivamente ( p ~ 0 . 0 1 )  e l  CDa de l a  MO. Sin embargo 
l a  complementacidn (45 p.100), a pesar de que aumenta 
e l  CDa de l a  Mo hasta e l  74.4 es ta  d i fe renc ia  no r e s u l t a  
s i g n i f i c a t i v a  en re l ac i 6n  a l a  complementaci6n de l  30 
p.100. La ausencia de s i gn i f i cac i dn  puede ser  debida 
a l  pequeíío número de animales. 
E l  CDa de l a  PB de l a  d i e t a  no se ve incrementado s i g n i f i  
catlvamente para ninguno de l o s  n ive les  de complementar 
c idn  con cebada (30 p.100, 45 p.100). 



Experiencia 11 1 : Los resul tados obtenidos en esta  expe- 
r i e n c i a  se encuentran en e l  cuadro NQ 2. En este  caso 
e l  f o r r a j e  es de una gran cal idad.  Esto se traduce en 
un CDa de l a  M0 muy a l t o  (67.2). 
Aún con un f o r r a j e  de ca l idad l a  complementacidn (20 
p.100) aumenta muy s ign i f ica t ivamente (p(0.01) l o s  CDa 
tan to  de l a  Energfa como de l a  proteína. 

Conclusiones generales : Se nota una gran d i f e renc ia  
de cal idad en t re  e l  f o r r a j e  de l a s  dos epocas considera- 
das (OtoRo-Invierno, Primavera) como se ve r e f l e j a d o  
en l a s  variaciones de l  CDa de l a  pro te fna y de l a  energfa. 
La complementacidn energetica de l o s  f o r r a j e s  con cebada 
grano aumenta de forma importante l o s  CDa. 
Estudi ando l o s  d i ferentes  n ive les  de complementaci6n 
se ve que a l  20-30 p.100 ex i s t e  un incremento de l o s  
CDa, s i n  embargo este  aumento puediera no ser  l i n e a l  
según se desprende de' l a  exper iencia 11, donde no hubo 
d i ferenc ias  s i g n i f i c a t i v a s  en t re  l o s  n i ve les  30 y 45 
p.100. 

En todas estas experiencias puede vislumbrarse que, 
asf como 1 a energía parece indispensable como complemento 
de l  f o r r a j e  en todos l o s  casos tratados, en e l  caso 
de l a  pro te fna cuando e l  f o r r a j e  es de buena ca l idad 
se cuest ionar fa  l a  necesidad de complementacidn, depen- 
diendo de l  t i p o  de produccidn que pretendamos. 
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CUADRO NQ 1 

ANALIS IS  QUIMICO BROMATOLOGICO DE LOS ALIMENTOS QUE 
COMPONEN LAS DIETAS EN TANTO POR C I E N  SOBRE LA MATERIA 

SECA. LA ENERGIA SE DA EN M j  ./Kg. de MS. 

FORRAJE CEBADA GRANO 

EXPERIENCIA 

M0 
PB 
EB 

FAD 
100-FND 

F AD 
FND-FAD 
FAD-LAD 

LAD 



CUADRO NQ 2 

COEFICIENTES DE DIGESTIBILIDAD APARENTE DE LOS COMPONENTES DE LAS 
DIETAS SUMINISTRADAS, EXPRESADOS EN PORCENTAJE. 

DIETA 
COMPLEMENTACION 

(p.100) 
EXPERIENCIA 

M0 
PB 

a, 
EB 

a> FND 
100-FND 

FAD 
FND-FAD 
FAD-LAD 

LAD 

FORRAJE - --- 
1 11 111 --- 

49.5 61.3 67.2 
58.5 71.7 77.6 
49.6 59.9 65.5 
39.2 52.2 47.0 
69.0 76.8 82.1 
37.1 45.4 58.2 
42.5 59.7 2.3 
34.8 42.7 61.9 
46.4 55.1 43.6 

FORRAJE + CEBADA 
2 0 30 45 2 O ---- 
1 11 11 111 ---- 

72.0 70.0 74.4 72 
67.6 73.3 75.3 80 
71.3 68.8 72.7 70.2 
63.9 57.1 58.0 47.8 
81.2 82.1 86 86.8 
62.0 50.5 48.3 55.2 
66.5 64.0 66.8 25.4 
61.8 57.0 47.3 61.1 
62.9 53.5 52.0 33.0 


