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INTRODUCCIÓN 
La perdiz roja (Alectoris rufa) en España tiene una gran importancia y presión cinegética. Se 
cría intensivamente en granjas, soltándose más de 4 millones/año para repoblar zonas con 
baja densidad o en las que ya ha desaparecido (Rodríguez et al., 2006). Su dieta es 
fundamentalmente granívora con una alta proporción de invertebrados durante sus primeras 
semanas de vida (Rueda et al., 1992), asociándose su grado de supervivencia con la 
abundancia de éstos en el medio (Southwood y Cross, 1969). El cambio brusco de dieta 
parece ser una de las causas del bajo índice de supervivencia en las repoblaciones 
(Liukkonen-Anttila et al., 1999) estimándose éste en la perdiz roja de sólo el 5-10% tras un 
año. La mayoría de los trabajos sobre parámetros productivos han sido realizados en A. 
chukar y Perdix perdix. Estudios sobre nutrición en la perdiz roja, así como sobre apetencia 
por alimento animal vs. vegetal en las primeras semanas de vida son escasos o 
inexistentes. El objetivo del estudio fue determinar si la inclusión de invertebrados repercute 
sobre el uso metabólico de una dieta comercial específica para perdigones, mediante la 
obtención del índice de conversión (IC), y su apetencia por alimento de origen animal vs. 
vegetal durante las primeras semanas de vida. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Perdigones con 1-2 días de vida eclosionados (Woodward, 1982) a partir de parejas de 
perdiz roja donadas por la Junta de Castilla-La Mancha (Granja Cinegética de Chinchilla; 
Albacete), fueron trasladados a un laboratorio termorregulado con un fotoperiodo de 12 h, 
pesados (11,8±0,2 g PV), identificados y alojados al azar por parejas en jaulas metabólicas. 
Los pollos fueron divididos en dos grupos de 14 con acceso ad libitum durante 45 días a dos 
tipos de dieta: a un grupo (Control-C) se le ofreció una dieta de perfil comercial a base de 
cereales y torta de soja (908 g/Kg de MS, 279 g/Kg de PB, 18,0 Mj/Kg de EB) y repartida 
entre dos comederos/jaula; al otro (Experimental-E), la posibilidad de elegir entre la 
mencionada dieta y larvas de Calliphora sp. (324 g/Kg de MS, 175 g/Kg de PB y 8,63 Mj/Kg 
de EB) distribuidas separadamente en cada uno de los dos comederos existentes/jaula. 
Cada tres días se registró ingesta y PV para determinar el IC (g MS alimento/g ganancia 
PV). La MS del alimento se determinó según el procedimiento estándar (AOAC, 1990), el N 
total según el de Kjeldahl y la EB se midió en una bomba calorimétrica isoperibólica. 
Se realizó un ANOVA para establecer el efecto de la dieta y la edad (muestreo) sobre el IC. 
Sobre la ingesta total de proteína y energía se realizó un ANOVA para determinar el efecto 
de las dietas; así como sobre el porcentaje en el consumo de larvas en el grupo E. El grado 
de significación estadística de las diferencias entre la dieta y la edad para las variables 
medidas se obtuvo mediante el test de Bonferroni. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La Tabla 1 muestra los valores medios de IC, PV e ingesta a lo largo de los 45 días 
experimentales (15 muestreos). El IC fue significativamente mejor en el grupo E que en el C 
(2,04 y 2,29, respectivamente). Se observó un empeoramiento general a partir del día 30 
(Muestreo 10), lo que podría indicar que a partir de esa edad existe una relación inadecuada 
entre el contenido energético y proteico de la dieta. La interacción Dieta×Muestro fue 
significativa por lo que se analizó el IC por separado para el grupo C y E (Tabla 2). Para el C 
el IC se situó en el rango 1,35-3,65, valores similares a los de otras especies con dietas de 
similar composición (rango 2,1-3,4: Ozek et al., 2003; Ozek, 2004 y 2006). Lachica et al. 
(2009) obtuvieron el IC entre 2,55-4,48 en pollos de perdiz roja con un pienso similar al 
grupo C entre la semana 4-7 (en nuestro estudio para ese periodo fue 2,14-3,65; Tabla 2). 
En el grupo E se observó un empeoramiento en el IC coincidente con el descenso en la 
proporción de ingestión de larvas (día 30 aprox.). No hubo diferencias significativas entre el 
grupo C y E en la ingesta de proteína (3,45 y 3,53 g/d, respectivamente) y energía (222,8 y 
210,1 Kj/d, respectivamente), así, el mejor IC asociado a este último puede ser debido a una 
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mejor calidad proteica. En perdigones alimentados con dietas basadas en invertebrados se 
ha observado un mayor peso (Tabla 2) y desarrollo de las plumas primarias (Liukkonen-
Anttila et al., 2002) e índice de supervivencia (Green, 1984). Díaz et al. (2009) observaron 
que la inclusión de proteína animal (5% de harina de huevo) en el pienso de iniciación de 
pollos de perdiz roja mejoró el peso y su uniformidad. El mejor IC del grupo E conlleva una 
mayor eficiencia en la utilización de la dieta que se traduciría en un mejor desarrollo 
muscular y de plumaje. El nivel de met y cys es mayor en invertebrados que en plantas 
(Anon., 1970), afecta al desarrollo del plumaje (Bagliacca et al., 1985) y su cantidad puede 
afectar a su calidad (Murphy y King, 1982). 
Liukkonen-Anttila et al. (2002) observaron en perdigones de Perdix perdix una mayor 
apetencia por invertebrados durante las primeras 2-3 semanas de vida. Así, Ford et al. 
(1938) obtuvieron en la 1-2ª semana una proporción animal de 90, en la 3ª de 50, y a partir 
de la 4ª de 3%. Rueda et al. (1992) obtuvieron en A. rufa un porcentaje durante la 1ª, 2ª y 3ª 
semana de vida de 80,5, 68,9 y 50,9%, respectivamente. En nuestro estudio obtuvimos una 
ingestión de larvas vs. dieta comercial para ese mismo periodo de 66,1, 70,6 y 58,1%, 
respectivamente (Tabla 2). El consumo descendió hasta la semana 4ª aprox. y se estabilizó 
a partir de ahí (35,2% valor medio). Los valores son superiores a los publicados, indicando 
que la perdiz no cambia sus hábitos alimenticios por una razón etológica o fisiológica, sino 
que obedece a la abundancia en el medio del recurso en cuestión. 
La inclusión de invertebrados repercute positivamente sobre el uso metabólico de una dieta 
comercial específica para pollos de perdiz en crecimiento, mejorando significativamente el 
IC y, en general, su desarrollo; esto aumentaría el índice de supervivencia de los individuos 
en las repoblaciones. Su ingestión es muy elevada en las primeras semanas de vida; a partir 
de la 4ª semana inclusive se alcanza un porcentaje estable de ingestión, lo que indica que 
siempre que exista la posibilidad de encontrar invertebrados en el medio habrá un nivel de 
consumo de proporción considerable. 
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EFFECT OF DIETARY INVERTEBRATES INCLUSION ON GROWTH AND FEEDING 
BEHAVIOUR OF RED-LEGGED PARTRIDGE CHICKS 

 
ABSTRACT: The aim of this study was to determine whether the inclusion of invertebrates 
impacts the metabolic use of a specific commercial diet for partridge chicks, by obtaining the 
feed conversion ratio (FCR), and the voluntary feed intake of animal vs. plant origin food 
during the first 6 weeks of life. The FCR was improved in the group supplemented with 
Calliphora sp. larvae (2.04 vs. 2.29). Proportion intake of larvae vs. commercial diet was 
66.1, 70.6 y 58.1% for 1st, 2sd and 3rd week, respectively; it dropped the 4th week and 
stabilized (35.2%) until the end of sampling. Whenever there are invertebrates in the 
environment, partridges will eat them in a steady and considerable proportion. Invertebrates 
should be included in the diet of hand-reared partridge chicks during their first weeks of life. 
 
Keywords: Alectoris rufa, red-legged partridge, chick, invertebrates 
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