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Introducci 6n 

En nuestro esfuerzo por la racionalizaci6n de la pro- 
ducción animal, sea cualquiera el sistema adoptado, 
entra en juego la preocupación por aquellos sistemas 
m6s abandonados desde el punto de vista de ayuda tBcni 
ca, como son 1 as pequeiías explotaciones f ami 1 iares 
de conejos, a tiempo parcial. 

La alimentación de conejos con forrajes, en estos 
tipos de explotaciones, es una práctica común en la 
mayor'ia de paises productores de conejo de Europa 
Occidental. La producción que representa respecto 
al total es dificil de evaluar, dada la idiosincrasia 
de estas explotaciones y el destino de la producción. 
No obstante, creemos, al igual que el huerto familiar, 
que tiene importancia económica, no solo a nivel mi- 
croeconómico, sino por que supone un ahorro de facto- 
res de producci6n en la escala' macroeconómica. No 
olvidemos la posi bi 1 idad como alternativa al desempleo 
y/o a la jubilación. 

Es 0bvi.o que no es una alternativa a la demanda de 



carne de conejo, cuan t i t a t i vamen te  hablando, pero  
S S  o f r e c e  o  puede o f r e c e r  una c a l i d a d  d i s t i n t a .  

Es po r  e s t o  que nos sentimos moralmente ob l igados  
a  o f r e c e r  una ayuda a  e s t e  t i p o  de exp lo tac iones .  

Par t imos de una c a r a c t e r f s t i c a  espec f f i ca ,  como es 
l a  a l t a  necesidad en f i b r a  i n d i g e s t i b l e  ( C o l i n  y c o l .  
(1976), NRC (1977), Lebas (1978), de B las  y c o l .  
(1981)),  y de un hecho en l a  dinámica de l a s  e x p l o t a -  
c iones  i n d u s t r i a l e s ,  como es l a  composición de l o s  
p iensos comerciales. La imper iosa necesidad de que 
l a  d i e t a  d e l  conejo, en crecimiento-cebo, l l e v e  a l r e d e  
do r  d e l  10-12% de f i b r a  i n d i g e s t i b l e ,  o b l i g a  a  la? 
i n d u s t r i a s  de p ienso compuesto a  i n t r o d u c i r  en sus 
formulaciones elementos f i b r o s o s ,  que en e l  mejor  
de l o s  casos, l o  c o n s t i t u y e  l a  a l f a l f a  h e n i f i c a d a  
en proporc iones que o s c i l a n  e n t r e  20-50% (J.L. M a r t i -  
nez, 1984). Por o t r o  l ado  es tud ios  l l evados  a  cabo 
p o r  H a r r i s  y c o l .  (1981), en conejos crec imiento-cebo 
al imentados con a l f a l f a  a  n i v e l e s  d e l  20-70%, s u s t i t u -  
ye  a l  maiz y  p a r t e  d e l  concentrado p ro te i co ,  ob ten ien-  
do mayor i n g e s t i ó n  y, como consecuencia, mayor f n d i c e  
de conversión, s i n  embargo disminuye l a  i n c i d e n c i a  
de d i a r r e a s  a l  aumentar e l  po rcen ta je  de a l f a l f a .  
Asfmismo Cheeke y Pat ton  (1980) observaron e l  e f e c t o  
b e n e f i c i o s o  de l a  i nco rpo rac ión  de a l f a l f a  a  l a s  d i e -  
t a s  de conejos, mejorando e l  c rec im ien to  y disminuyen- 
do l a  m o r t a l i d a d  po r  d ia r reas .  

Por todo l o  expuesto, dado que l a  i nco rpo rac ión  de 
f o r r a j e s  a  l a  d i e t a  supone unas grandes ven ta jas  y, 
como seAala Mar t inez  (1984), l o s  problemas a  que puede 
da r  o r i g e n  l a  mala c a l i d a d  de l a s  a l f a l f a s  que e n t r a n  
en l a s  fo rmul  aciones comerciales, pensamos que s e r  f a  
más venta joso  que e s t e  f o r r a j e  se d i e r a  d i rec tamente  
en l a  exp lo tac ión ,  con l o  cua l  se p a l i a r f a  e l  e f e c t o  
de l a  p o s i b l e  mala c a l i d a d  y e l  p r e c i o  de l a  a l imenta-  
c i d n  d i s m i n u i r f a  sustancia-lmente, a l  r ep resen ta r  é s t e  
en e l  cos te  d e l  cone ja r  e n t r e  50-70% (Rosel l ,  1984). 



La a l f a l f a  po r  s f  so la  podr fa  c o n s t i t u i r  una buena 
al imentación para conejos, s i  b i e n  su concentrac ión 
energét ica,  respecto a l a s  necesidades en c rec imiento  
rdpido,  es i n s u f i c i e n t e  (Lebas, 1975). Por e l l o  se 
recomineda su complementación con cereales.  S in  embar- 
go e l  panorama no es t a n  halagüefío como a pr imera 
v i s t a  puede parecer, por  un lado tenemos l a  v a r i a b i l i -  
dad d e l  v a l o r  n u t r i t i v o  d e l  f o r r a j e  o f r e c i d o  y como 
consecuencia i m p l i c a  v a r i a r  l a  complementación d e l  
mismo, o t r o s  aspectos a so luc ionar  son e l  manejo de 
l o s  f o r r a j e s  que con l l eva  su maniobrabi l idad,  d i spos i -  
c i ó n  de comederos para  su f d c i l  d i s t r i b u c i ó n  y d ismi -  
nución de rehusado. En e l  cuadro nQ 1 se exponen l a s  
venta jas e inconvenientes que o f rece  e s t e  sistema 
f r e n t e  a l  a l imento completo granulado. 

Como puede aprec iarse  l a  r a c i o n a l i z a c i ó n  de és te  s i s t e  
ma de exp lo tac ión  ha de pasar por  c i e r t a s  depuraciones 
que, a nuest ro  c r i t e r i o ,  son presumi blemente franquea- 
b l e s  dado que e l  n i v e l  c u l t u r a l  de l a s  personas que 
van accediendo, por  pr imera vez a e s t a  dedicación, 
e s .  m6s elevado,. y con e l l o  l a  permeabi l idad a l a s  
técn icas  mds adecuadas. 

Es nuest ra  pre tens ión ir aportando datos que con t r i bu -  
yan a despejar  dudas, aunque es to  no e v i t e  que s u r j a n  
o t ras ,  en l a  medida de nuestras escasas pos ib i l i dades .  
Hoy traemos aquf l o s  resu l tados de una s e r i e  de expe- 
r i e n c i a s  l levadas a cabo en l a  E.T.S.I.A. de L é r i d a  
cuyo p r i n c i p a l  o b j e t i v o  e r a  l a  toma de contac to  con 
una v f a  que nos l l e v a r 6  a op t im iza r  e l  aprovechamiento 
de l o s  recursos d ispon ib les ,  en l a s  pequefías exp lo ta-  
ciones fam i l i a res .  

Comunicacian nQ 1: ALIMENTACION DE CONEJOS EN CRECI- 
MIENTO-CEBO CON FORRAJES VERDE Y CEBADA GRANO. 
* Exper ienc ia  nQ 1: comparación de t r e s  n i v e l e s  de 
cebada y dos t i p o s  de a lo jamiento.  
* Exper ienc ia  nQ 2: Comoaración con un pienso granula-  
do comercial .  
* Exper iencia nQ 3: Estud i o  de l a  d i g e s t a b i l i d a d .  



Exper iencia 1: COMPARACION DE TRES NIVELES DE CEBADA 
Y DOS TIPOS DE ALOJAMIENTOS. 

Obje t ivos 

1.- Ver respuesta, en e l  crecimiento,  a l o s  d i s t i n t o s  
n i  veles energét icos de complementación. 
2.- Efec to  de l a  je ra rqu izac ión  en e l  crecimiento.  

Ma te r i a l  y métodos 

Animales: 
Se u t i l i z a r o n  36 gazapos rec i en  destetados, según diseño 
e s t a d í s t i c o  f a c t o r i a l  3 x 2 (N ive l  de suplementación, 
t i p o s  de a lo jamiento)  . La duración de l  períódo experimen 
t a l  f ue  de 28 días.  

Al imentación: 
Forra. ie o f r ec i do  ad-1 i b i  tum más una suulementación con 
grano"de cebada ~a t r e s  n ive les ,  N I ,  NZ, ' ~ 3  (10, 30 p.100 
de l a  i nges t i ón  t o t a l  de mater ia  seca (M.S.) p r e v i s t a  
y "ad- l ib i tum") .  E l  f o r r a j e  procedía a de una pradera 
de a l f  a l f  a-festuca (Medicago s a t i v a  var. Aragón, Festuca 
arundinacea var. Manade). 

Para su a n á l i s i s  químico se tomaron muestras d i a r i a s  
de l  f o r r a j e  o f r ec i do  que se agruparon por semanas, de te r  
minándose por  anál i s i s  secuencia1 f i b r a  neut ro  deter- 
gente (FND), f i b r a  ácido detergente (FAD) y L i gn ina  ácido 
detergente (LAD), según l o s  métodos de Van Soest y s i -  
guiendo e l  esquema propuesto por  l a  C.E.E. 
La cebada f ue  anal izada secuencialmente, siguiéndose 
para FND l a  modi f icac ión de Robertson y Van Soest (1977) 
para al imentos r i c o s  en almidón. 

I La p ro te i na  b ru ta  se determin6 por  e l  metodo K je l dha l  
(N x 6.25). 
En e l  cuadro no 2 se dan l o s  resu l tados de estos a n á l i -  
s i s :  'Como puede observarse e l  f o r r a j e  es de una c a l  idad 
muy de f i c ien te ,  con a l t a  p roporc ión  de mate r ia  muerta 
y f u e r t e s  ataques de roya. 



Alojamientos : 
Los animales fueron a lo jados en j a u l a s  de m a l l a  m e t á l i c a  
p r o v i s t a s  de bebedero automático de cazoleta,  r a s t r i l  l o  
para f o r r a j e  y comedero t o l v a  para  l a  cebada. Se es tu-  
d ia ron  dos t i p o s  de a lo jamientos:  
- I n d i v i d u a l  (1) :  en e l  que se a lo jaba  un so lo  animal 
por  j au la .  Sus dimensiones eran 30 x 40 cm. de espacio 
Ú t i l .  E l  f r e n t e  de acceso a l  f o r r a j e  e r a  de 30 cm. E l  
ancho de l a  t o l v a  para  l a  cebada e r a  de 10 cm. 
- Co lec t i vo  (C): en e l  que se a lo jaban t r e s  animales 
por  j au la .  Sus dimensiones eran de 50 x 40 cm. de espa- 
c i o  ú t i l .  E l  f r e n t e  de acceso a l  f o r r a j e  e r a  de 50 cm. 
E l  ancho de l a  t o l v a  para l a  cebada e r a  de 10 cm. 

Las j a u l a s  se d ispus ieron a l  a i r e  l i b r e  b a j o  un c o b e r t i -  
zo de p lacas de f ibrocemento y s i n  paredes. 

Métodos e s t a d í s t i c o s  . 
E l  diseiío experimental se ha d e t a l l a d o  en e l  apartado 
de Animales. E l  es tud io  de l o s  resu l tados  obtenidos 
se ha hecho por  a n d l i s i s  de l a  varianza. 

Resultados y d i scus idn  

-r l a  i n f l u e n c i a  d e l  t i p o  de a 
es te  ~ a r á m e t r o  se v i ó  aue l o s  animales 

lo jamiento  sobre 
d e l  t ra tamien to  

i t u v i e r o n  un Eonsumo mayor de f o r r a j e  que l o s  animales 
d e l  t ra tamien to  C, m ient ra  que e l  consumo de cebada 
no tuvo  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  t ratamientos.  
en e l  cuadro No 3 se dan l a s  medias d e l  consumo expresa- 
do en gramos de M.S. por  d f a  y p o r  Kg. de peso v i v o  
( P . V . ) .  

Para comparar s i  l o s  t r e s  n i v e l e s  de cebada o f rec idos  
correspondían a ingest iones r e a l e s  ,d i f e ren tes  se a n a l i z ó  
1 a r e 1  a c i  ón cebada/i ngest i ón t o t a l  , expresada en MS. 
Estos datos se ofrecen en e l  cuadro No 4, especif icándo- 
l o  'por n i v e l  y semana, asf  como para  e l  t o t a l  d e l  pe r fo -  
do experimental.  Como puede observarse l a s  ingest iones 
r e a l e s  se corresponden con l a s  p r e v i s t a s  (10, 30 p.100, 



y "ad-libitum"). Las diferencias entre N1 y los restan- 
tes niveles son muy significativas (p 0.01). Las diferen 
cias entre N2 y N3 dan una significación de p = 0.0545. 

Ganancia media diaria (GMD): 
No se han encontrado diferencias significativas en la 
GMD entre tratamientos (1 V.S. C) dentro de cada uno 
de los niveles de suplementación. En el cuadro NQ 5 
se exponen la GMD por tratamiento y para cada nivel 
de suplementación. 

En base a lo anterior en el cuadro No 6 se expresa la 
GMD para cada nivel de suplementación a lo largo de 
la experiencia (por semanas), así como el resultado 
global durante los 28 dfas considerados. En dicho cuadro 
se observa una clara diferencia en GMD entre niveles. 
Se calculó una ecuación de regresión, de la GMD en fun- 
cjón del nivel consumido de cebada (y = 0.47 x + 9.28; 
r = 0.66), la expresión de esta ecuación se puede obser 
var en el gr6fico nQ 1. 

Indice de conversión (IC): 
Como va se apunta en el a~artado InaestiÓn el tratamien- 

-i.Li--- 
to 1-tuvo un mayor consumo de forraje que el C, esto 
di6 lugar a un índice de conversión mayor para los trata - 
mientos individuales frente a los colectivos. (IC(1) = 
5.84, IC(C) = 4.52). Esta diferencia aunque no signifi- 
cativa deja entrever que los animales alojados indivi- 
dualmente tuvieron mayores necesidades energéticas, 
dadas las inclementcias de la estación, que los alojados 
colectivamente. 

Como conclusión de esta experiencia podemos seiíalar 
que la alimentación de gazapos con forrajes complementa- 
dos es una practica interesante como apuntan Lebas (1975) 
Cheeke y Patton (1980) y Harris et al (1981). Las GMD 
(30.9 g/di a) obtenidas con el niverNTpueden compararse 
con los resultados de explotaciones industriales y sis- 
temas convencionales de alimentación. Por lo que creemos 
existe una buena perspectiva en la utilización de estos 
recursos. 



Experiencia 2: COMPARACION DEL NIVEL DE CEBADA NZ (du 
p.100) CON UNA ALIMENTACION EN BASE A UN GRANULADO CO- 
MERCIAL. 

Objet ivos 

. . .  Comparar c r e ~ ~ i m i e n t o s  para cada t i p o  
de a l  imentaci ón. 

Mate r ia l  y métodos 

Animales : 
Se u t i  1 izaron 18 gazapos rec ien  destetados disponiéndo- 
se 9 animales en cada t i p o  de alimentación. E l  período 
experimental tuvo una duración de 28 días. 

Alimentación: 
A l  pr imer l o t e  de animales se l e  sumin is t ró  f o r r a j e  
(Pradera de a l  f a l f  a-festuca) mas una compl ementaci 6n 
con cebada a l  n i v e l  N2 de l a  e x ~ e r i e n c i a  1 (30 p.100) 
(Dieta l ) . A l  o t r o  l o t e  un pienso comercial (D ie ta  2). 
E l  anal i s i s  químico de l o s  alimentos se * f e a l i z ó  siguiendc 
l a s  mismas técnicas que l a  exper iencia no 1. Los r esu l t a -  
dos de estos  a n á l i s i s  se exponen en e l  Cuadro N2 7. - 
Alojamientos: 
'Los animales fueron alojados en jau las  de l a s  mismas 
ca rac te r í s t i cas  que l a  expeiencia an te r i o r .  E l  alojamien 
t o  se h i zo  de forma co lec t i va  (3  animales por j au i aT  
en l o s  dos tratamientos. 

Métodos estadfs t icos:  
1 disefio experimental se ha de ta l l ado  en e l  apartado 

Animal. E l  es tud io  de l o s  resu l tados obtenidos se ha 
hecho mediante an61 i s i s  de l a  varianza considerando 
un só lo  f a c t o r  (Tipo de a l  imentación) . 

Resultados y discusi6n 

=a e l  consumo M.S. en g. por Kg. de P.V., no 



encontrándose d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  1 as dos 
d i e t a s .  Los resu l t ados  de i n g e s t i ó n  se exponen en e l  
cuadro No 8. A l l f  puede verse una i n g e s t i ó n  para  l a  
d i e t a  1 de 84.0 de M.S. p o r  Kg. de PV y de 91.9 g. de 
M.S. p o r  Kg. de PV para  l a  d i e t a  2. 

Ganancia media d i a r i a  (GMD): 
Los  c rec imien tos  (GMD en g/animal /dfa)  f ue ron  s i g n i f i c a -  
t ivamente mayores (p 0.05) con l a  d i e t a  2 (32.9 g / d i a )  
f r e n t e  a l a  d i e t a  1 (22.2 g /d ia ) .  En e l  cuadro No 9 
se exponen l o s  resu l t ados  obtenidos pa ra  e s t e  parámetro. 

I n d i c e  de convers ión ( IC) :  
I C  no r e s u l t a  s i q n i f i c a t i v a m e n t e  d i f e r e n t e  e n t r e  

l a  d i e t a  1 (4.84) y i a  d i e t a  2 (4.14). En e l  cuadro 
No 10 pueden verse l o s  I C  para  l a s  dos d i e t a s  
cada semana d e l  per íodo exper imenta l .  

Los rend imien tos  de l o s  animales a l  imentados 
d i e t a  2 f ue ron  super io res  a l o s  al imentados con 1 
1 dado que e s t a  Úl t ima,  debido a l a  d i f e r e n t e  

Y para  

con l a  
a d i e t a  
c a l  idad  

d e l  f o r r a j e ,  r e s u l t a b a  - desequi 1  i brada en PB. Lebas y 
NRC consideran un ópt imo d e l  15-16% de PB en l a  r a c i ó n  
que en l a  d i e t a  1 no se consigue. S i n  embargo l a  al imen- 
t a c i ó n  con granulado comerc ia l  s e r f a  cues t ionab le ,  desde 
e l  punto de v i s t a  económico, en es tas  condic iones ambien 
t a l e s  ya  que e l  I C  r e s u t a  s e r  muy a l t o .  



Exper ienc ia  3: EVALUACION DE LA DIGESTIBILIDAD EN CONE- 
JOS DE UN FORRAJE PROCEDENTE DE UNA PRADERA DE ALFALFA- 
-FESTUCA. 

Ob je t i vos  

Conocer l a  d i g e s t i b i l i d a d  " i n  v i v o "  d e l  f o r r a j e  sumin is-  
t r a d o  a l o s  animales de l a s  exper ienc ias  1 y 2. Es to  
permi te  un mayor conocimiento d e l  proceso d i g e s t i v o  
en es tos  animales y en es tas  condic iones.  

M a t e r i a l  y métodos 

Se u t i l i z a r o n  4 animales en per íodo de crec imiento-cebo 
a lo jados  en j a u l a s  de d i g e s t i b i l i d a d .  Con dos animales 
se determinó l a  d i g e s t i b i l i d a d  d e l  f o r r a j e  pa ra  l o  cua l  
se l e s  s u m i n i s t r ó  f o r r a j e  como Único a l imento.  Con l o s  
dos animales r e s t a n t e s  se determinó l a  d i g e s t i b i l i d a d  
de una d i e t a  compuesta po r  f o r r a j e  "ad l i b i t u m "  comple- 
mentados con cebada grano a n i v e l  d e l  20% de l a  inges-  
t i ó n  t o t a l  supuesta. Tras un per íodo de 7 d fas  de adap- 
t a c i ó n  a l a  a l imentac i6n  se c o n t r o l 6  i n g e s t i ó n  y heces 
d ia r iamente  duran te  una semana. Las muestras tomadas 
d ia r iamente  se agruparon semanalmente y sobre una mues- 
t r a  r e p r e s e n t a t i v a  se determi  nó PB ( K j e l d a h l  ), ce rn i zas  
y energ fa  b r u t a  po r  combustión en Bomba C a l o r i m é t r i c a  
Pa r r  . 

Resultados v d i scus ión  

Con l o s  datos a n a l í t i c o s  se c a l c u l ó  l a  d i g e s t i b i l i d a d  
de l a  M.S., m a t e r i a  organica (M.O), de l a  energ fa  b r u t a  
(E.B.) y de l a  p r o t e i n a  b r u t a  (P.B). 
Los resu l t ados  obtenidos pa ra  cada d i e t a  se encuentran 
en e l  cuadro no 11. 
Como puede observarse l a  d i g e s t i b i l i d a d  d e l  f o r r a j e  
f u e  muy b a j a  (Dig. de l a  M.O.= 49.5) l o  que j u s t i f i c a  
l o s  resu l t ados  de l a s  exper ienc ias  de cebo cuando l o s  
animales eran al imentados con e s t e  f o r r a j e . E l  e f e c t o  
de -suplementar e ? - - f o r r a j e  con cebada (20p;lOO) 'hiejora 
l a  d i a e s t i b i l i d a d  de l a  M.O. (Dig. de l a  M.O. = 72).  
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Cuadro no 1: COMPARACION DE SISTEMAS DE EXPLOTACION 
DE CONEJOS: BASE FORRAJERA + COMPLEMENTO CEREAL GRANO 
VS PIENSO COMPLETO GRANULADO. 

( 1 )  (2 )  
Fac to r  a F o r r a j e  + Pienso com 

cons iderar  complemento p l e t o  g r a z  Comentarios 
n u l  ado 

Coste a l imento  

Coste d i s t r i  bu- 
c i ó n  a l imento  y 
r e t i r a d a  rehusado 

N i v e l  t é c n i c o  de 
l a  mano de obra 

I n d i c e  de 
convers ión 

Ganancia de 
peso d i a r i a  

Amort izac ión 

(1 )  Menos e- 
l aboraci  ón. 
(2 )  D i  1 uyen t e s  
y l a s t r e s  que 
no reba jan  e l  
p rec io .  
( 1 ) mayor empl eo 
de mano de obra. 
P o s i b i l i d a d  meca 
n i z a c i ó n  y10 al- 
t e r n a t i v a  f o r r a -  
je-complemento 
(a  

(1) C r i t e r i o  de 
complementación 
según v a r i a c i ó n  
f o r r a j e .  
Aunque e s t e  f n -  
d i c e  t i e n e  impor 
t a n c i a  según el-  
cos te  de l a  a l i -  
mentaci ón . 
( 1 )  Aquf juega 
un papel impor- 
t a n t e  l a  c a l i d a d  
d e l  f o r r a j e  ( b )  
( 1 )  S i  e s t e  s i s -  
tema se i n t e n t a  
r e a l i z a r  en gran - 
j a s  de c o r t e  



i n d u s t r i a l  (+) . 
Ahora bien, par 
l o  general , 1 a 
al imentación con 

Coste de l  Kg - 
de conejo 

f o r r a j e  se l l e v a  
a  cabo en explo- 
taciones a l  a i r e  
l i b r e  o  de ba ja  
invers ión.  

+ (1) menor rend i -  
miento canal, 
dado e l  gran con - 
ten ido i n t e s t i -  
na l .  
(1 ) Posi b i  1  idad 
de e levar  e l  pe- 
r íodo  de cebo. 

Morta l  idad - + (1) Menor i n c i -  
dencia d iarreas.  
Aunque en per io -  
do inverna l  pro-  
blema cocc id io-  
s i s .  

F l e x i b i l i d a d  + - En func ión de 
de l  sistema l a s  invers iones 
en condic io-  r e a l  izadas. 
nes económi- Coyuntura o f e r t a  

y d i spon ib i l i dad  
de a l  imentos. 

(a )  Se observa en e l  háb i to  de l o s  conejos un consumo 
en d ientes  de s ie r ra ,  l o  que d a r l a  lugar  a  un o f r e c i -  
miento a l t e r n a t i v o  de l  f o r r a j e  d i a  s i  d i a  no. 
(b)  Con temperaturas a l t a s  e l  ápe t i t o  ' disminuye, 
ofreciendo e l  f o r r a j e  mayor ape tec ib i l i dad  que e l  
pienso granulado (dato a  conf i rmar) .  



CUADRO No 2 
ANALISIS QUIMICO DE L-S EMPLEADOS EN LA EX- 

PERENCIA 1. expresado en % de M.S. 

FORRAJE FND FAD LAD - P.B 
l i b r e  CEN l i b r e  CEN l i b r e  CEN 

(** 

SEMANA 1 59.76 43.31 11.75 14.05 
SEMANA 2 59 ei16 41.69 0.69 13.64 
SEMANA 3 62.17 43.58 9.05 13.43 
SEMANA 4 58.49 46.28 9.74 13.97 

CEBADA 19.52 5.78 1.32 14.92(*) 

(*) E l  a l t o  porcenta je  de P.B. de l a  cebada es debido 
a que f u e  t r a t a d a  con NH40H. 

(**) Determinada por  e l  método de l i g n i n a  s u l f ú r i c o .  

CUADRO No 3 
CONSUMO EN gr .  M.S. POR DIA Y Kg. P.V. 

CONSUMO TOTAL CONSUMO FORRAJE CONSUMO CEBADA 
. gr MS/Kg PV/d. gr MSIKg PV/d. g r  MS/Kg PV/d. 

1 97.25 ( a )  71.91 (a )  25.44 (a)  
C 84.20 (b )  56.38 (b )  27.82(a) 

NOTA: Datos seguidos de l a  misma l e t r a  dent ro  de cada 
columna no son estadfst icamente d i f e r e n t e s  p 0.05 



CUADRO NQ 4 

INGESTION REAL DE CEBADA RESPECTO AL TOTAL 
N i v e l :  % cebada M.S./M.S. t o t a l  i n g e r i d a  

SEMANA 1 16.42 ( a )  38.17 ( b )  44.25 ( c )  
SEMANA 2 11.42 (a )  28.08 ( b )  36.66 ( c )  
SEMANA 3 11.66 ( a )  30.83 (b )  41.92 ( c )  
SEMANA 4 13.42 (a )  36.00 (b )  43.92 ( c )  

0-28 d i a s  13.23 (a)  33.27 ( b )  41.69 (b )  

NOTA: Los d tos  seguidos de l e t r a s  d i f e r e n t e s  
den t ro  de cada l i n e a  son es tad fs t i camente  d i f e r e n -  
t e s  p 0.01. 

i ene  En 0-28 d fas  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  N2 y N3 t 
una s i g n i f i c a c i ó n  de p = 0.0545. 

CUADRO NQ 5 

GANANCIA MEDIA DIARIA SEGUN TIPO DE ALOJAMIENTO PARA 
CADA NIVEL DE SUPLEMENTACION 

NIVEL SUPLEMENTACION CON CEBADA 

TIPO ALOJAMIENTO N 1 N 2 N3 

I n d i v i d u a l  ( 1 )  14.67 (a )  22.11 ( b )  29.33 ( c )  
C o l e c t i v o  (C) 16.23 ( a )  23.14 (b )  32.61 ( c )  

TA: Las d i f e r e n c i a s  e n t r e  resu l t ados  seguidos de 
misma l e t r a  no son es tad fs t i camente  s i g n i f i c a t i v a s .  



CUADRO No 6 

GANANCIA MEDIA DIARIA PARA CADA UNO DE LOS NIVELES DE SUPLEMENTACION. 

N1 - N 2 - N3 - NIVEL DE SIGNIFICACION 

SEMANA 1 7.79 (a )  19.63 (b) 33.92 ( c )  p 0.01 
SEMANA 2 27.55 (a )  32.61 (b) 35.11 (b )  p 0.03 
SEMANA 3 11.31 (a )  18.56 (b )  27.73 ( c )  p 0.05 e n t r e  NI-N2 y N2-N3 

p 0.01 e n t r e  NI-N3 
- SEMANA 4 12.82 (a)  18.74 (ab) 27.13(b) p 0.01 
O 
d 

0-28 d i a s  15.45 ( a )  22.63 (b )  30.97 ( c )  p 0.01 

NOTA: Las d i f e r e n c i a s  e n t r e  c i f r a s  seguidas de l a  misma l e t r a  dent ro  de cada 
no s'on estadíst icamente s i g n i f i c a t i v a s .  



CUADRO NQ 7 
VALOR NUTRITIVO DE LOS ALIMENTOS 

SUMINISTRADOS 

#FORRAJE - FND - FAD LAD(**) - P.B. 

SEMANA1 59.76 43.31 11.75 14.05 
SEMANA 2 59.16 41.69 . 9.69 13.64 
SEMANA 3 62.17 43.58 9.05 13.43 
SEMANA 4 58.49 46.28 9.74 13.97 

CEBADA 19.52 5.78 1.32 14.92(*) 

GRANULADO 42.51 30.02 9.3 19.07 

* E l  alto % P.B. de la cebada es debido a 
que fue tratado con una solución de NH40H. 

** La lignina se determinó por el método de 
lignina sulfúrico. 

CUADRO No 8 

INGESTION TOTAL DE MS (g ./Kg. PV) 

DIETA 1 DIETA 2 

SEMANA 1 98. O 93.3 
SEMANA 2 95.1 91.8 
SEMANA 3 76.3 91.2 
SEMANA 4 66.6 91.2 

0-28 días 84.0 91.9 



CUADRO NQ 9 

GANANCIA MEDIA D I A R I A  ( g . / a n i m a l / d i a )  

D IETA 1 DIETA 2 

SEMANA 1 14.7 37.3 
SEMANA 2 32.6 37.1 
SEMANA 3 22.4 33.4 
SEMANA 4 17.6 23.9 

CUADRO NQ 10 

INDICES DE CONVERSION 

DIETA CON FORRAJE D I E T A  CON CONCENTRADO 

SEMANA 1 6.41 
SEMANA 2 3.84 
SEMANA 3 5.62 
SEMANA 4 4.83 

0-28 d í a s  4.84 4.14 

CUADRO NQ 11 

D I G E S T I B I L I D A D  DEL FORRAJE OFRECIDO COMO UNICO A L I -  
MENTO Y DE UNA DIETA D t  FORRAJE + 20 % CtBADA 

FORRAJE SOLO FORRAJE + CEBADA 

C o e f .  d i g .  d e  l a  
S u s t a n c i a  S e c a  51.39 72.42 
C o e f .  d i g .  d e  l a  
M a t e r i a  o r g á n i c a  49.57 72.09 
C o e f .  d i g .  d e  l a  E n e r -  
g i a  de l a  M.O. 51.31 71.68 
C n ~ f .  riin do l a  P R 61 nd 67 F;1 



Gráfico no 1 

RELACION ENTRE LA GANANCIA MEDIA DIARIA Y EL NIVEL DE' 
COMPLEMENTACION CON CEBADA. (p.100). 
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Resumen 

Experiencia 1- Se r e a l i z ó  una exper iencia de crecimien- 
to-cebo con 36 conejos (N2 x C )  durante 28 dlas.  
Se compararon 2 t i p o s  de alo jamiento ( I nd i v i dua l  Vs. 
Co lec t ivo)  y 3  n ive les  de suplementaci6n con cebada 
grano (10, 30 p.100, y "ad l i b i t u m " )  a  una al imentación 
con f o r r a j e  (Al fa l fa-Festuca) o f rec ido  s i n  r e s t r i c c i ó n .  
No se encontraron d i fe renc ias  s i g n i f i c a t i v a s  en e l  c r e c i -  
miento de l o s  gazapos en t re  l o s  dos t i p o s  de alojamiento. 
Por e l  con t ra r i o  hubo respuestas s i g n i f i c a t i v a s  de l  
crecimiento a  todos l o s  n ive les  de suplementación. 

Experiencia 2: Se comparó una a l  imentación con granulado 
comercial (G) f r e n t e  a  una d i e t a  a  base de f o r r a j e s  
verdes s i n  r e s t r i c c i d n  mas una suplementación con cebada 
en grano a l  n i v e l  medio de l a  exper iencia a n t e r i o r  (a- 
prox. 30% de l a  M.S. t o t a l )  (F). E l  diseño experimental 
fue en bloques a l  azar con un t o t a l  de 18 animales (cone- 
jos  NZ x C) en crecimiento-cebo. 
Los resul tados no muestran d i fe renc ias  n i  en l a  Ingest ión 
t o t a l  de Mater ia Seca n i  en e l  I .C .  S in embargo s i  hubo 
d i ferenc ias  c la ras  en l a  Ganancia Media D i a r i a  siendo 
super ior  en e l  caso de l  Granulado ( G  = 32.9 g r /d ia  f r e n t e  
a  F = 22.9 g r l d i a ) .  p  0.05. 

Experiencia 3: Se determinó l a  D iges t i b i  1  idad " i n  v i vo "  
de l  f o r r a j e  o f rec ido  en l as  dos experiencias an te r io res  
as í  como e l  de una d i e t a  con f o r r a j e  suplementado con 
e l  20 p.100 de cebada. Se u t i l i z a r o n  4 animales alojados 
en jau las  de d i ges t i b i l i dad .  
La d i g e s t i b i l i d a d  de l  f o r r a j e  o f rec ido  como Único alimen- 
t o  f ue  muy ba ja  (C.D.M.0 = 49.5) y  mejoró de forma nota- 
b l e  en l a  d i e t a  con f o r r a j e  suplementado con e l  20p.100 
de cebada (C.D.M.O. = 72). 



Sumnary 

Experience 1: An experiment was c a r r i e d  ou t  w i t h  36 
growing- fa t ter ing young rabb i  t s  (NZ x  Cal i f o r n i a n )  du r ing  
a  per iod  o f  28 days. 
Two types o f  housing: I nd i v i dua l  ( 1 )  versus Co l l ec t i ve  
( C )  and th ree  leve1 S o f  bar ley-gra in  suplementation 
(10 30 p.100 and "ad l i b i t u m " )  t o  a  green forages based 
d i e t  were compared. The forage was an A l f a l f a - t a l 1  fescue 
mixture.  (Medicago s a t i v a  ec. ARAGON - Festuca arundina- 
cea cv. Manade). 
No s i g n i f i c a n t  s t a t i s t i c a l  d i f fe rences  were found f o r  
d a i l y  weight gains between housing types. However growing 
ra tes  were s i g n i f i c a n t l y  improved w i t h  increas ing supple- 
mentat ion leve ls .  
KEY WORDS: Green forages, rabb i t s ,  feeding. 

Experience 2: A commercial pe l l e t ed  f e e l  was compared 
w i t h  a  green forage based d i e t  supplemented w i t h  ba r l ey  
g r a i n  (aproximately 30 p.100 o f  t o t a l  d r y  mat ter  i n take) .  
A t o t a l  o f  18 growing-fat tening r a b b i t s  were used. 
No s i g n i f i c a t i v e  d i f fe rences were found e i t h e r  on t he  
d r y  mat ter  vo luntary  in take  o r  on feeed conversion r a te .  
The d a i l y  weight g ra i n  was s i g n i f i c a n t l y  h igher  f o r  
the  commercial pe l l e t ed  feed. (32.9 g./day vs. 22.9 
g/day, P  0.05). 
KEY WORDS: pe l l e t ed  feed green forages rabb i t s .  

Experience 3: The " i n  v i vo "  d i g e s t i b i l i  t y  o f  t he  forage 
used i n  experiences 1  and 2 was determined, as we l l  
as t h a t  o f  a  d i e t  w i t h  forage p l us  a  20p.100 o f  ba r l ey  
g r a i  n. 
A t o t a l  o f  4 r a b b i t s  housed i n  d i g e s t i b i l i  t y  cages were 
used. 
The OMDC (Organic Matter D iges t i b i  1  i t y  Coeff i c i e n t )  
was 49.5 f o r  the  forage. It was s i g n i f i c a n t l y  increased 
by ba r l ey  suplementation (72 p.100). 
KEY'WORDS: d i g e s t i b i l i t y ,  forages, rabb i t s .  


