
PINTADA

La proclueeión de pinta^las (Numidcz meleczgris) represee^la una f^ ► rn^a ► {^ ► {iv^r^ifi ► ^^t ►^ I^t a ► •tu^tl

producción avícola. Francia es el prime ►•^^r► ^c^uct^ ►r rnun^lial ^• ► >n ^I^^s lerc^i^ ► ^ ► lf^l t ► ^tal,

de los que aproxi ►7^ac^ar^lente un 60% se crían en naves y el resl ►^ f^n E^a ►^^1ue^ al ai r^^ I il>rf^.

Porlo que respecta a España, es un país i ►nportad< ► rianto ► lr, ani ►Ylales viv^^^ c^ ►► nt^^ ^If^ ^^^t ►► dl<^^.

Las características or•ganolépticas c^e la carne de pinia ► la ^e aproxi ► i ► an a la^ ► I^ la ► ^arn^^ ► lF^ <^a^^t.

Del pollo de pintada,
a la producción de

huevos incubables
Angcl Murir^l I)ur^ín.

Centr•o de Investiga^•ión ^le la fin^•^i "L<< Or^l^^n"' y"V^il^lf^^^^^^uf^r^i".

,lunlaclr^ I^,xt ►^f^n^^^ll^ir^^.
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Desde el año 1998, el Servicio
de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de la Junta de
Extremadura dispone en la
finca Valdesequera (Badajoz)
de un lote de pintadas repro-
ductoras (también conocidas
como gallinas de Guinea) con
el objetivo de disponer en
diferentes momentos del año
de lotes de pollos de pintada
(pintadones) para diversos tra-
bajos de experimentación.

El propósito del presente
trabajo es describir el manejo
que se sigue con las pintadas
futuras reproductoras desde
que llegan a la nave de avicul-
tura (procedentes de la sala de
nacimientos de la finca) hasta
que se inicia la producción de
huevos incubables.

El control del período de
tiempo que trascurre desde el
nacimiento hasta el traslado al
departamento de puesta (a
partir de las 23 semanas de
edad) condiciona la producción
posterior.

La crianza se divide en dos
períodos:
- Período de cría, hasta cum-

plir 6 semanas de edad.

- Período de recría, desde el
final del período anterior
hasta las 23 semanas de
edad.

Período de cría
La calidad del pollo yue

llega de la incubadora condi-
ciona la mortalidad posterior.
Si los animales son retirados

demasiado pronlo se ohserva-
rín pollos con olnhligos no
cerrados, lo yue supone un
I"ICSgO de cOnlilmin^lclón mICiO-
hiana, por ejemplo, por 1;.
C'uli. Además, eI plUmón no
estará seco del todo, pur lo
ClUC aUlllelltll Cl I"ICtigl) dC

enfriamienlus.
Si los pollos se rctiran de-

masiado lardc de la nacedora
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puedcn cstar dcshidratados,
por lo duc aumcntará la mor-
talidad cn la nave. L,os pollos
deshidratados son difíciles de
reconocer, pues su apariencia
cs normal. Algunas scñales
yue pueden ayudar son yue
píen ruidosamente, abran
la hoca o jadeen y que
estén completamcnte
secos.

Los pollos son
alojados en un
parque de cría
que ha sido lim-
piado y desinfec-
tado prcviamcnte.
EI matcrial de cría
(comederos, bebe-
deros, calefactores,
cama, cercos de chapa
galvanizada, termóme-
tros) es colocado días antes
de la Ilegada de los animales.
EI objetivo es que 72 horas
antes de la Ilegada de las pin-
tadas, cl alojamiento esté pre-
parado y seco.

Como fuente de calor, utili-
zamos calefactores eléclricos
(LO(x) watios para 5O0 anima-
les) yue son colocados aproxi-
madamente a una altura de un
mctro con respccto al suelo y
enccndidos 24-72 horas antes
de la Ilegada de los pollos. La
altura de los calefactores se
regula manualmente en fun-
ción dc las neccsidades de los
animales.

AI nacer, el pollo de pin-
tada es pequeño (29-32 g),
friolcro y asustadizo. Es más o
menos un animal "de sangre
fría" y no pucde regular su
temperatura corporal adecua-
damente. En los 3-4 días
siguientes se transforma en un
organismo de °sangrc calien-
te", según sea el tamalio ini-
cial del pollito y la edad de los
reproductores. Los pollitos pe-
queños tienen más problemas
para controlar su temperatura,
por la gran área de superticie
comparada con su masa cor-
poral. Por consiguicnte, es
necesario realizar un adecuado
control ambiental ya yue el
primcr día después del naci-
miento a^nstituye un momento
muv crítico y cualyuier desvia-
cicín de las condiciones ópti-
mas puede acarrear un aumen-
to de la mortalidad durante la
primera semana.

^.OnlO nlaterlal de- Caiila Utl-

lizamos cascarilla de arroz, que

se coloca dentro de los cercos
con un espesor suficiente para
que los animales no estén en
contacto con el suelo, ya que
antc la presencia de un suelo
frío aumenta el riesgo de coje-

ras.
Cuando los animales
Ilegan al parque de

Cría n0 ut11V".an tcKlíl

su superficie (50
m'). Con chapas
de 50-60 cm dc
altura, se forma
un cerco de 3-4
m de diámetro
para alojar den-
tro 500 pintado-

nes.
En función dc la

temperatura interior,
los pintadoncs se distri-

buyen de diferente forma
dentro del cerco, estando uni-
l^onnemente repartidos cuando
la temperatura es correcta.
Cuando las temperaturas cor-
porales de los pollos son altas,
jadean; si son bajas, se acurru-
can para minimizar superficie
y prevenir una excesiva pér-
dida de calor. Si las tempera-
turas corporales sobrepasan sus
límites de tolerancia, los polli-
tos de un día expresan su ma-
lestar piando y moviéndose de
un lado a otro. En el cvadro I
se presentan las temperaturas
recomendadas para la cría de
pintadas. A partir de cumplir
la primera semana de cdad, se
abre parcialmente el cerco
para que puedan utilizar todo
el parque y a las 3-4 semanas
se retira por complcto. En tun-
ción de la estación del año y
del comportamiento de los ani-
males se pueden modificar
estos cambios.

Los bebederos utilizados
durante el período de cría son
manuales (de plástico y con un
depósito de 10 litros) y auto-
máticos tipo campana (uno
por cada 100 pollos). Como
comederos, utilizamos los pri-
meros días platos de plástico,
uno para 10O animalcs. AI
cumplir la primera semana,
introducimos tolvas de chapa
galvanizada con capacidad
para 10 kg de pienso, una por
cada 100 animales. A las 2
scmanas de edad sustituimos
los comederos de plástico por
tolvas de 10 kg. A las 3 sema-
nas de edad incorporamos una
tolva de 20 kg por cada 100

^1•i r: ^:r: ^: ^: r

Edad (semanas) Temperatura bajo el foco Temperatura ambiente
18 36-38 27-29

za 3a-3s zs-zs
3a 30-34 25-27
4a 27=30 25-27
5a 24-26 25

sa 24-26 24

A partir de la 7a 24 20-24

Fuente: Le Coz-Douin 119921

animales y a las 4
semanas de edad
sustiWimos las tolvas
de 10 kg por las de
20 kg y añadimos
más hasta disponer,
en este momento, de
4 tolvas por cada ]00
animales.

Como pienso de
cría utilizamos un
pienso comercial pre-
sentado en harina

^^•^ ^: r r
^ :r: :r r^ r

Edad (semanas)
o-a
5-12
13-15
t6-t7
18-22
23

Alimeirto (g/día/animal)
ad-libitum

ad-libitum

55

63

72

ao

A partir 24 semanas ad-libitum (*)
(') Pero favoreciendo que apuren los comederos entre dos repartos

de pienso (ligera restricciónl. Adaptado de INRA 11989)

con ^.IUO kilocalorías ( kcal) de
energía metabolizable ( EM)/kg
y 20-22 % de proteína bruta
(PB).

Durante la primera semana
de vida, se mantiene encen-
dida la luz del parque de cría
a todas horas para que los ani-
malcs cncucnh^en con facilidacl

^^^i r

Edad (semanas)

r r^ r ^r r r:

Peso medio (gramos)

r ^ r:.ic

Rango ( gramos)

30 a2,3a 31,5-64,9
35 45,76 35,4-55,9
40 49,07 36,0-69,2

45 49,08 35,9-56,9
50 48,53 34,7-60,7
55 48,75 31,3-58,9

so aa,za 33,s-78,z
65 48,59 25,7-61,4

70 48,59 36,9-58,8
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^ ^1•1 ^ ^ . ^ ^ ^ .ic

Clase
S
M
L

XL

Número de registros

859

121

z
1

Porcerrtaje

87,39

12,31

0,20
0,10

los comederos y los bebederos.
A partir de ese momcnto, se
establcce un programa de luz
natural, además de poner en
marcha el ventilador para evi-
tar la presencia de una cama
húmeda.

A las tres semanas de edad
se colocan perchas metálicas
en el interior del alojamiento
para que puedan subirse a
ellas. Aproximadamente se ins-
talan IS metros por cada 1(l0
animales.

En cuanto a la viabilidad de
los pollos durante el período
de cría, hay que decir que, en
general, es clevada si las con-
diciunes de alojamicnto y
manejo son las adecuadas. En
nuestros lotes anuales dc rcpo-
sición, la mortalidad durante

^i^l ^ : ^^ ^ ^ Iv .ii:^^

Lote 302 Lote 203
Número de gallinas 154 157

Días de control 329 329

Período de puesta, semanas 43 44

Edad al 5% de puesta, días 189 182

Edad 50% de puesta, días 203 216

Tasa de puesta, % 58,59 60,53
Huevos por ave alojada ns i86
Peso primer huevo, g 32,10 34,72

Peso medio huevos, g 48,20 47,76

Masa total huevos, kg ►,5o 8,so
Peso vivo inicial, kg z,18 1,99
Peso vivo final, kg 2,78 2,73

Ganancia de peso, kg o,so o,7a
Mortalidad, % 16,25 15,92

las 6 primcras semanas de
edad sucle ser inferior al 5`%,.
Generalizando, el 5O`% de las
patologías aparecen antes de
las 4 scmanas dc edad v a las
Fi semanas el 75`% dc las pato-
logías se ha manifcstado. En la
cría de pintadas prcdomina la
patología digestiva tipo enteri-
tis seguida dc los proccsos res-
piratorios. Es un animal quc
participa de la mavor parte dc
las enfermedadcs infecciosas
dcl pollo de gallina.

Período de recría
Este período se inicia al

cumplir 6 semanas dc cdad y
para regular la entrada en pro-
ducción dc las pintadas hahr^l
que intcrvenir sobre los facto-
res que inlluyen sobre cl desa-
rrollo sexual: cl programa dc
luz, el peso de los animales, la
alimentaci6n, la temperalura.

A mcdida quc los pintado-
nes van crcciendo disminuvcn
las necesidades de calor apor-
tadas por los calcfactores. En-
trc las 4 y las 6 semanas de
cdad se apagan los calc(acto-
res, en función dc la estación
dcl año, y ha_v yue intentar
que la tcmperatura mcdia del
parquc de cría esté entre Ih-
20 °C En el caso dc los ma-
chos, una tcmperatrn^a inferior
a 20 °C rctrasará el dcsarrollo
normal dc los órganos scxua-
lcs.

C'o1^^o nucstra crianza sc
desarrolla en un parquc con
ventanas, es aconsejahle quc la
densidad animal se sitúc cntre
6-7 animalcsMr.

Como picnso dc recría utili-
zamos también un picnso prc-
sentado en harina, con 2JO0
kcal/kg y 16-15`%^ PI3. Para cvi-
tar un exccso de cngrasa-
micnto en las hembras que
dificultaría su producción dc
t1Uf;VOS, II11ClalllOS a las 1^

SCmanaS Un raClOnan11en10

cuantitativo. Otra posibilidad
sería realizar un racionamiento
cualitativo disminuvcndo cl
nivel proteico de la diela.

Como a pa1-tir del iniciu dcl
racionalnicnto los animalcs
SÓlO Van a aCCCdt'.r dlarlamCnlC

a una cantidad de picnso limi-
tada, es importante que todas
las aves puedan accedcr a la
vez al picnso ol^recido, por lo
que a mcdida que crezcan los
animalcs hahrá que aumcntar

cl núntcro dc tulvas presultcs
cn los parqucs dc rría.

Además, una vcz iniciado cl
racionamicnlo, convicnc rcali-
zar utt conU^ol de pcso pcri^í-
dico, pesandu una mucstra dc
al mcnos un ?`%, dcl lotc (al
menos ^0 animalcs). Rcsulta
poco vcntajoso pcsar nuís quc
cl ?`%, porquc la mcdia cs po-
co me.jorada y cl proreso cs
m^ís cstresantc para un nlayor
nímlero dc avcs. I^c est^l n1a-
ncra valoramos la cvuluci^ín
dc la curva dc crccimicntu,
sicndu nucstro uhjctivo yuc al
harcr la trasfcrencia al dcpar-
tanlcnto d^ pucsta y rcproduc-
cicín cl prso ntcdio dc las
hcmhras est^ prúximo a los ?
kg v cl dc lus machos a lus
2,1 kg.

'I •^mando como rcfcrcncia
cl plan dc racionamicntu prc-
scntado cn cl cuadro 11, ^stc
se pucdc mudificar tcnicndo
en cuenta la curva dc crcci-
miento rcal dcl lolc y los ohjc-
IIVOS a ConsCgUll".

I^urantc cl racionamicnto,
convicnc rcgistrar la tcmpcra-
tura dcl parquc, ya yu^ si cl
animal sicnlc frío no pucdc
Col1lpClltiill" esla SIILI^ICII)n Con
un aumcnto dcl consumu dc
picnso. Antc una situarii>n dc
cstc lipo sc pucdc colocar
algún calcf^lctor o aumcntar la
cantidacl de picnso ofrccida a
los animalcs diarianlcnlc.

Durantc el pclíudo de rc-
cría no son frccucntcs las hajas
c1c animalcs. Nucstros lotcs dc
rcposici^ín ticn^n la mavoría
dc las veccs una mortalidad
infcrior al 2`%,.

Trasferencia al
departamento de puesta

y reproduccion

('uando los animalcs cunl-
plen 23 scmanas dc cdad son
trasladados a un dcpartamcnto
con jaulas individualcs modclo
('alifurnia c1c 2 y^ pisos. Dado
cl caráctcr salvajc dc cslos ani-
malcs v las frccucntcs manipu-
laciones quc hay yuc rcalirar
durantc los trahajos dc rc-
producción (utilizamos la in-
SeminaclOn ill'l1flClal Colllo l^C-

nica dc rcpr<^duccicín), cl tcncr
alojados a los animalcs dc csta
manu-a facilita los manejos.

En cl momcnto dcl traslado

sl' aprOVCCha para 11aCe1" Cl
sexajc dc las avcs. Las pinta-
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das son animales con un di-
morfismo sexual poco acusado
pero a esta cdad la morfología
de la cabeza y, en concreto, el
tamaño del casyuete córneo
situado sobre ésta y dc las
barbillas nos dan una primera
idea (los machos presentan un
mayor tamaño en estas dos
estructuras). Para confirmar la
identificacicín se recurre al
sexaje por la cloaca, aunque el
racionamiento practicado du-
rantc la recría determina que
se presenten dudas en algunos
animalcs pur su menor desa-
rrollo corporal.

Como estímulos sexuales
para las hembras hay yue citar
la luz, la temperatura y la ali-
mentación.

EI programa de luz tiene
que tencr una duración míni-
ma de 14 horas y una intensi-
dad de 12-15 lux cn cl punto
menos luminoso del gallinero.
Animales racionados durante
la r^cría a los que se aplica
estc cstímulo luminoso inician
la pucsta 3-4 scmanas después.
En condicioncs dc alimenta-
ción ncl libi^rrrrr y luz intensa
durante la crianza, el inicio de
puesta ocurre sohre las 16 se-
manas de edad, lo cual en
nuestro c^aso lo retrasamos con
el programa de racionamiento
y de luz aplicados. La tempe-
ratura en el departamento de
puesta dehería estar en torno
a 18 °C.

Como alimentación de las
hembras, suministramos un
pienso con 2.HOU kcal EM/kg.
Parece ser que las pintadas
ponen menos huevos si reci-
ben menos que 2.t^50 kcaUkg
y el tamaño de los huevos
pucstos a la entrada en puesta

es un poco menor. El pienso
aporta un 1K% PB (el aumen-
to del contenido proteico por
encima del IS`% aumenta la
pucsta, el peso del huevo, la
fertilidad, la tasa de nacimien-
tos y la viabilidad embrionaria)
y en torno al 4%^ de calcio.
Como existe una necesidad es-
pecífica en fósforo para los
nacimientos, el pienso debe
aportar un 0,4% dc fósforo
disponible. También se ha de-
mostrado quc una deficiencia
en manganeso en la alimenta-
ción de las pintadas (menos de
65 mg/kg) produce una caída
dc; la tasa de nacimientos. La
alimentación de la pintada
reproductora es ud Irbi^rrnr,
pero favoreciendo que entre
dos repartos de pienso los
comederos queden práctica-
mente vacíos.

L,os estímulos sexuales para
los machos son también la luz,
la tcmperatura y la alimenta-
ción. La edad a la que se al-
canza la madurez sexual está
en función de la edad a la que
se aplica el estímulo luminoso.
Aplicando éste a las 23 sema-
nas de edad, en aproximada-
mente 7 semanas (30 semanas
de cdad) los machos alcanzan
su madurez.

Si la alimentación es u^! libi-
t^rm, la temperatura ambiente
no intluye sobre el desarrollo
testicular. Si es racionada, una
temperatura inferior a 18-20 °C
retrasa el desarrollo sexual, por
lo que habrá que ajustar las
necesidades nutricionales en
función de la temperatura am-
biente dc los alojamientos.
Nuestros machos reproductores
son alimentados ad libitum con
el mismo pienso que consu-

mían durante la recría y favo-
reciendo una ligera restricción.

Producción de huevos

Tras la aplicación del estí-
mulo luminoso, a las 26-27 se-
manas de edad se empiezan a
recoger los primeros huevos. Si
los comparamos con los hue-
vos de gallinas son huevos más
pequeños, entre 4H-49 g, con
huevos de 45 g al inicio de la
producción y de .52 g al final;
una cáscara más gruesa (la
cáscara representa un 15% de
la masa del huevo comparado
con el 9,5% en la gallina); un
porcentaje de yema similar
(29% en la gallina y 30% en
la pintada); un porcentaje de
clara menor (5_5% en la pin-
tada y 61,5% en la gallina) y
con más de R.(x>U poros sobre
su cáscara. Cuando se aplica
un fotoperíodo de 14 horas, cl
50% de los huevos son pues-
tos entre las 7-9 horas del ini-
cio del mismo.

En el cuadro [II se presenta
la evolución del peso medio
del huevo de un lote de pin-
tadas nacidas en 2003.

En cuanto a la clasiticación
comercial de los huevos utiliza-
dos para preparar el cuadro

Los reproductores
son colocados
en jaulas individuales
para facilitar
operaciones como
la inseminación
artificial

I^ inin-^i I.
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anterior (983 registros), en el
cuadro IV se presenta su dis-
tribución por clases. Se observa
cómo la clase S(menos de 53
gr) es la mayoritaria.

Existe poca información dis-
ponible sobre los rendimientos
en puesta de pintadas alojadas
en jaulas. En el cuadro V pre-
sentamos los resultados de dos
lotes de reproductoras alojadas
en jaulas al cumplir 23 sema-
nas de edad y que se mantu-
vieron en control hasta las 70
semanas de edad. EI departa-
mento de puesta está provisto
de ventanas de guillotina, de
ventilación dinámica y de una
pala de limpieza para arrastre
de la gallinaza. A la llegada de
las aves se les aplicó un foto-
período de 14 horas. La reco-
gida de huevos fue manual,
diaria y a las 13,00 horas Dia-
riamente se contabilizaba el
número de huevos (enteros,
rotos y fárfaras) y cada 5 se-
manas se realizaba un segui-
miento del peso de los huevos
recogiendo todos los huevos
durante 2 días consecutivos.

Considerando el inicio de la
producción el día en el que un
lote alcanza el 5% de puesta
y el de madurez sexual media
cuando Ilega al 50%, el lote
del año 2(x)3 inició la puesta
una semana antes (26 semanas
versus 27 semanas) y alcanzó
su madurez 13 días antes. En
este hecho pudo intluir que al
final de la recría la uniformi-
dad de este lote era mayor, lo
que Ileva consigo que la curva
de producción alcance antes su
pico y éste sea más elevado.

Como causas de mortalidad
en jaulas predominan los pro-
lapsos de oviducto, los trauma-
tismos, las situaciones de
pánico y las no determinadas.

Con respecto al lote 203,
hay que destacar que alcanzó
el pico de puesta la semana 41)
de edad con un 91,78% de
producción. De las 44 semanas
del período de puesta, el nú-
mero de semanas por encima
del 90% de puesta fueron 2,
10 por encima del ^U%, 13
por encima del 70%^, 9 por en-
cima del 60%, 4 por encima
del 50%, 2 por encima del
40%, 2 por encima del 30%,
1 por encima del 20% y 1 por
encima del 10%. Se presenta
en la Figura 1 la curva de
puesta de ese lote.

Pero no todos los huevos
recogidos alcanzan la condi-
ción de incubables, ya que
hay que realizar un triaje
manual de los huevos dema-
siado pequeños (por debajo
de 48 gr), demasiado grandes
(por encima de S 1-55 gr),
deformes, con cáscara porosa,

con cáscara despigmentada o
sucios, al ser los causantes dc
una menor incuhahilidad. Nor
ejemplo, la cáscara de los huc-
vos de la gallina de Guinea
cst^í normalmcnte pigmcntada
pero pueden aparecer cáscaras
despigmentadas. "I'res teorías
pucden explicar este hecho:
en respuesta a una situación
de estr^s, los huevos son
expulsados prematuramente;
como consecucncia de un
estrés el mecanismo de trasfc-
rencia de calcio y/u la produc-
ción de proteína ha sido inhi-
bida; o las aves han tcnido
contacto con agentes infeccio-
sos como el causante de la
bronquitis infecciosa. Esto
último ha sido rclacionado
con una disminución en el
color de la cáscara.

Los prohlcmas en la calidad
de la cáscara (fragilidad, aspe-
reza, mala textura) se empie-
r.an a mostrar dc un modo fi-
siológico a medida yue las
gallinas envejecen y suplemen-
tos alimenticios de nutrientes
pueden mejorar dicha calidad.
Pero cuando las aves se accr-
can al tinal de su producción,
ésta no es mejorada por cl
aporte de calcio.

En definitiva, con este tra-
bajo hemos pretendido mos-
trar una aproximación a la
crianra de futuros reproducto-
res de pintada, especie gana-
dera muy poco conocida cn
España. •

La bihliografia citada se cncucntra

en la redacción a disposición dc lus
Icctores inlcresad^^s.


