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RESUMEN 

El slndrale Asci tioo es una entidad que en los lil t:iJJDs años ha 

producido iJltlOrtantes ¡>Ardidas econ6nicas a la industria avlcola 
naindial. JlldsnSs de producir elevada nortalidad, afecta t:anbi6n ot:xos 

por&retlO& caro SCll baja ganancia <le peso y oonversi6n alillenticia, 

entre otros. 

Diversos factores se han reconocido CXl1D causas de ascitis, de 

diferente naturaleza, ya sean t6xica, nutriciaial y f1sico, sin Ellbaigo, 

se habla solo de paleatiws para OCl!b:ltir el s1ndlanei. Por tal llDti.w, 

en este trabajo, ee busca dar una posible soluci& al probl81111. 

En el 4rea de San LUis Potosi, durante los neses de noviamre y 

dicilllbre, se prob6 un alillento iniciador <XII baja energ1a para 
controlar la presentaci&I del Slndrale Asc1tioo. En una granja de 5 

casetas, ccn cap;1cidad ae 25,000 a.ves cada una, se tanarai dos casetas 

cano prueba y 3 caaetas CXll'O oontrol. A partir de la prinera 111S1111111 de 
edad, ae prqiorcion6 el alinento cai Baja Energla, hasta la te?a!ra 

-.ano de edad. El manejo por lo delnls M el mill!D en toda la granja. 
'l'alllnlt> en cuenta pu&netros CC11D oonversioo, llllrtalidad (general y por 

ascitis), !ndice de pi:alucci&I y peso, result6 mls eficiente el alimento 

con baja energla, siendo mas notoria la difen!l!Cia de l1l)rtalidad por 

Ascitis 3.56,, asi cano 10 puntos en el indios de prcducci&I. 
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INTRODUCCION 

El tllmtino Ascitis se refiere a la llClll11laci&I de flu1do en la 

cavidad abdaninal, pudiendo obtenerse hasta 500 ml.. del mi!llD. Este 

es principalmente un trasudado con greavedad especifica y contenido de 

prot:e!nu bajo que ha pasado a tr&Ws de una nait>rana o ha sido 

exp.ilsado de un tejido, el h1gado principalmente, que se encuentra 

visil>lerrcnte afectado. La lllleltiB no es una enfeimedad, sine una 

lllllllifestaci&I cl1nica de un cuadro n6rbido, siendo entonces clasificada 

CClllD un Slndrcn. (10, 12, 25) • 

El Sfndmle Asdtico es una entidad que en los lilt.im:ls años ha 

producido in¡lortantes p&clidas econ&nicu a la iJd.latria avtoola 

lllllldial. PlOduce elevada 11Drtalidad, baja qanancia de peeo, elevaci&I 

de la conversi&l alilrenticia, asl CXll1> las p6zdidas por decaniso en el 

rastro. En 1984 las p&didas por concepto de ll'Drtllliclad por Ascitis 
ucendierat a 40 mi.llaies de d6lares. La ll'Drtllliclad por Ascitis en 
lugares donde el Sin:!rate se diagnostica en fo?lllll constante es de 

alrededor del 4' pudiendo sobrepasar el 30' en casM aeveros. (6, 10, 

12, 15, 1', 23, 24). 

El slnktn Ascltico se presente durante todo el año siendo de 

forma clclica, dill!liJUyendo en los neses c!lidos y amenta durante el 
tÚ!qlO de frio, asi cnm tarrb1'n atanenta al .z:ealizar pr6cticas de manejo 

ccn mmior densidad de pcblacioo y al utilizar pieos de tierra en las 

caaetu. tos poroentajes de rrortalidad nú drlll!lltiooe coinciden con 

las fpocas del año de mayor fluctuaci!n de t:alp!ratura ri>iente (frio 

intenao en la noche y calor sofocante en el dial • La presencia de 

vientoll y las diferencias de altura, han permitido describir la 

enfemedad CXlll> clclica, ya que se ha podido en algunos casos, 

establecer fpocas definidas en las cuales el porcentaje de nmtal.iclad 

por Ascltis a1111enta. U, 2, 17, 20, 23, 25), 
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IDs llECallilmlll etiol(5gicos y patogenia del Slndraie Ascitico que se 

presenta en M6xico no han sioo esclarecidos, sin El1bargo, las 

imlestigacicnea realizadas en otros lugares en c:aaoa de Ascitis han 

permitido reoonocer factores de origen gen6tico, fisioos y de manejo, 

t6xicos y nutriciooales carD posibles causas, (12, 13), 

cano fact:or genl!tico en el pollo de engorda, por selecci&i genl!tica 

pragrll!lllda, se han obtenido mayores pesos corporales en menor tiel¡x>, 

por lo que el pollo ha incrEl!ElltadD su !ndice matab6lioo para poder 

loC)rar los ~ coxporales actuales, aunad:> a raciales alimenticias 

adec:uildall por lo que necesita 11111yor demanda de ax1geno para netabolizar 
eficientenente el alinento. Es posible que las aves ~ el 

alilrento hasta el punto en que sua sist:anas met:ab6liccs tenr¡an que usar 

1111 exceso de adgeno para utilizar todos los nutrientes ingeridos. (4, 
6, 7, 20, 26). 

Se ha obtleEV8do en el pollo de engorda actual, que la relaci!Sn del 

tamaño del pulm!ln CCll el peso cmporal es baja, por lo que esos pollos 

ccn pulnf>n chico si no esUn llillll!jados en ccndiciales 6ptimas de 

tai¡ieratura siental y suiminist:zo adecuaOO de axtgeno va a tener 

dificultad para axigenarse y llevar a cabo SUll funcialu netab6llcas. 
Esto en condic.ialeB ncmnales de salud va a ser 1111 factor predispcnente, 

Con loa niveles niducidoa de oxigeno en la sangre, cualquier otro factor 

(frio, anaiiaclo, enfmnedad respiratoria) piecle ser el catalizador para 
pmduc:ir una crisis aetabOlica CCllD la Ascitis. (4, 6, 7, 20, 26) • 

1!21 lo que a los factores fiaicos y de 1111l18jo ae refiere alguna& 

estudios 11UUtran que la altitud sobre el nivel del 1111r (1300 ml , la 

fpx:a del año, talp!ratura anbiental, aai <Xl1D calefacci&I y wntilaci&i 
deficientes, favon!Cell la presentaci&\ del cuadro Allcltico. (10, 12, 

13, 17, 21, 25). 
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La condici!in de hipoxia es nuy ~te. ya que hace trabajar nú 
al coraz&l para dar mayor oxigenaci6n y el orqanilll!D caipensa elabora!do 

ll\5}'0r cantidad de eritrocitos, haciendo que aimente el paquete 

sanc,JUtneo, haoe mb densa la sangre, tiene mSs dificultad de pasar a 

travfs de los vaaos capilares del puln6n para su axigenaci6n y va 

prcducicndo retardo en su circulacil5n al pasar por el riñ&I e hl'.gado. 

En esta insuficiencia cardiaca hay un exceso de presi6n hidrost!tica que 

prouoca que los 11quidos se vayan extravasando en el saco peric!rdico, 

en los pillrcnea y en la cavidad abdaninal.. Estos Uquicb;, producen 

nwyor presi6n interna haciendo que disninuya la capacidad cardiaca por 

exceso de carqa de trabajo, se llegue a un estado de fatiga y produzca 

un paro cardiaco o el pollo de engorda nuera por anaida. 14, 7, 8, 11, 

13, 16, 261. 

Diwrsos fa..tores nutriciooales son capaces de provocar o inducir 

la presentaci&l de Ascitis, entre los cuales se encuentran: deficiencia 

de prote1nas, de vit:anina E, y selenio, deficiencia de potasio, 

Cllddaci(in de leidos grasos de cadena larqa. (12, 13, 18, 20, 241. 

Entre los factores t6xicos se encuentran: cresoles y 

nitrofuraoos, cloruro de sodio, bifeniles policlori.naclos, graau 

t6xicas, micotoxinas y algunas plantas cxmi Cmtaloria spegtabills y 

Phyt.Olaca atnerie4M. {3, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 24, 25). 

El S!nclmle Ascltico afecta principallrente las estizpes de aves 

pesadas, mllrlifestlndoae c:cn caractedsitcas ocnstantes, que sen: 

al La prcaentaci6n ocurxe a partir de la tercer aaiana de edad. 

bl Mayor nmtalidad al.J:ededor de la BeXta SElllllllll de edad. 

el Distenci&\ abodaninal. 

d) Cianosis de la cresta. 

e) Intoleraix:ia al ejercicio y nancjo. 18, 12, 13, 16, 241. 
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Al tiert¡x:I que el slndtare asc1tico presenta caract:edsticas 

clWcas constantes, asimisiro, las lesiones anataiq>atollSgicas que lo 

aoat¡lllñan son constantes y entre ellas figuran: 

l) Hiclrqlericardio 

2) l\sc1tis 

3) c:ardiQOC'9alia 

4) Dilataci6n de la aurl'.cula y ventr1culo derechos 

5) O:>ngesti6n venosa generalizada. (4, 7, e, 11, 12, 13, 16). 

CO!POSICIOO DE!. LIQUIOO ASCITICX> AVIAR (5) 

Protelrul 
Upidos totales 

l\cido deoxini.bcnucltioo 

Color 

2.84 9/ml 
4.04 m;¡/ml 

2.ss 9/ml 

Similar al suei:o o plasma 

ta JMYOr inci.denc:ia de asc1tis ocune en parvadas que se encuentran 
en edades pr6ximas a salir al mercado, alSIBltando las p&didas 

econemtcas por este cx:rx:epto. 

cuando el Indice de ascitis es alto, resulta de gran inplrtancia 

«aúnica tanto para el productor, caro para el pa!s. (10, 12, 15, 

16). 
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Algunos de los sistelnas que ae han utilizado para reducir la 

Asc1tis en el pollo de engorda sen: 

11 lleatricci6n de alimento 

21 Uso de harina en luqar de Pellet 

31 supresi6n de PnlqraMB de Iaz. 



- 7 -

OBJETIVOS 

caiparar diferentes niveles de E:nerqla Metabolizable en las raciales de 

pollo de engorda y su relacial cai la presentacial del Slndmle .Ascitis, 

u1 CClllD tanbiln su relaci&\ con otro tipo de paramatrca canos 

Qlnversi&l 

Edad y l.'ellO 

Mortalidad y Viabilidad 

Indice de PIOducc:i&I 

aitener niveles de E:nerqla Metabol.izable 6ptiltDs para llls raciones de 

pollo da engoxda que nos ayude a disminuir las p6rdidu ocaaialadas por 
el S!ndmne de AE!tis sin afectar otroe parlmetros, 
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MATERIAL Y METODO 

IA prueba se llev6 a cabo en una granja de la fi11111!aa llld1oco, en el 
lb:ea de San tms l'Oto81, S .L. P. 

La granja • encuentra a 1877 m.s.n.m. 

Ocnata de 5 cuetas CXl'I capacidad para 25 ,000 - Clllda 'Ulla, &isdo 
la densidlll de 12.6 aves por 1112. 

La8 cuetu miden 165m X 12m, dando 1111 espacio de 1980 m2 pcr -
ta. 
La distancia entre eaaetas ea de JOm, 

LU cuetas preaentan orient:aci&! Oriente-Pcniente, ecn di! tipo - -
ccnvenc.ialal, ccn las siguientes caractedaticaa1 

Pi8c8 ele CBllB!lto de 1Clanl. de eapeaor. 
Budall laterales de block t.abio5n de lm de altura. 

E&Uuc:tura metllica ocn techo de lladna. 
Malla de alanbre de J/4 de pilgada heuqcnal., colocada .me -
las bllrdu lateralea. 

cortinas de tela ahulada a tmo lo largo de la caaet:a, an 
2. 20nt de altura que san mDllidu de arriba hlcia abajo para 

wntilar el interior de la custa por ll'l!dio di 1n lllllacat:e. 
Las caseta!! cuentan ccn 4 puertas lllltllicu de 1m de mlCtlo X -

2.2~ de altura, mi.as que pezmiten el llCCllleo al intericr. 

'l'lpltes unitarios de 90an X 40 an a:in 7an de profuntidad. 
un porten de J. 20m x 2. 2Ckn que pemit:e la entrada de un 
traecavo para realizar la ~ieza al teminar el ciclo. 
Il:>s bebecletos 8Cll aul:al6ticos, tipl Plucn, 250 por caseta - -

distribu!dos en 4 llnes1 dando ceno i:elllltado llll bebedero P'l" 

cada 100 pollos. 

Carederos autatáticos en J lineas ccn 155 platos por Unea - -
m.m:a cyc1aie1 esto in¡>lica SO pollos por plato. 
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criadoras de gas, Wla por cada 700 pollitos, haciendo un total 

de 36 criadoras por caseta. 

Chan>las de iniciaci&I, una por cada 100 pollitos, de forma 

rectangUlar. 

Cinco tolvas de alimento con capacidad para 12 taiel.adas. 

Diez tinacos de allbesto ccn capacidad de 1.200 litros. 

IIJS Xl!gist:roa de OOl18lllD de alilrento sen de acuexdo a los env!os de 

alilnento a la granja y los reportes di.arios del encazqado de granja. 

El pellD ae tara al mbarque, pesando los trailers cargados de pollo 

en pie al salir de la granja. 

La ccnversi.15n alimenticia ae d>tiene dividiendo el CIClllllJID de 

alÜ!llllto entre los kilos de pollo pxt:ducidos. 

La mortalidad ae registra diari.aaente de acuerdo a los reportes del 

en:axgadD de la granja. 

El tndice de Produccitln ae cmtimw ccn la siguiente f6znulai 

I.P. • Viabilidad X Ganancia de Peso X 100 

CcnYersi&i 



- 10 -

El ciclo del pollo de engorda 111! divide en tzea etapas, cada una 

ocn diferente tipo de alimento. Estas etapas aoru Iniciaci&i, 
~ y Finalizaci&t. 

En dos cuetu de la granja, se propoz:ciai6 1111 alimento Iniciador 

ocn llaja energ!a de 1 a 3 sananas de edad, mientras que en tres casetaa 

ocntrol se PiqJOrCioolS el alimento Iniciador de oostll!bre. De esta 
fo!Jnl, ccntamoe con 50,000 polloa c:a1 alimento Baja Enezqfa divididos en 

2 caaetaa y 75,000 pollos o:mt:zol divididos en 3 casetas. 

A partir de la cuarta saMna de edad, las 5 casetas recibieron 

alillllnto de Dl90l'da con las mi-. caracter1sitcas para todas las 

cuetas. 

El\ la etapa de Finalizaci.&i Ida la ~ semana hasta la venta) , ae 
prqmc.iailS el mimo tipo de alimento IFinalizador) para todas las 

cuetas. 

El nmnejo f\16 el milllD pua todas las casetas en la granja. 

Las f6nlulu para las diferentes etapas del pollo de engon'la, y las 

difemnc.ias en el alimento iniciador ae presentan a continuaci.&i. 
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DIF'EIU:lCIAS M11'RIClcrw.ES EN FOmt.JIAS DE ALIMENID INICIAOOR 

Proporcionado del 8° al 21 º dla 

f()IKJIA f()mtJIA 

NUrRIEtm: BAJA FM:R;IA ~ 

Prote!ria 22.00 22.00 

Grasa 3.83 5.61 

Flllra 3.80 3.76 

Ceniza 6.54 5.79 

Calcio 1.00 1.00 

F6sforo 0.68 0.68 

Er1eI91a Het:abolizable 2950 3030 

Anclxlveta 3.0% 
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ANi'ILISIS DE Wl'RIENl'ES AI.:zi.sm> IE DO>JI». 

Ploporciaiado del 22° al 42° ella 

~ 

Protelna 19.Sl 

Grasa S.64 

Fibra 3.56 

Ceniza S.70 

calcio 0.87 

FtSsforo 0.63 

Enmgla Metabolizable 3119.6 
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NW.ISIS ri: Nl71'RllNl'ES ALIHm10 FINIU.I7J\OOR 

Piqmciaiado del cita 43 a la venta 

FDW..IZMXlR 

Pmt.elna 18.48 

Grasa 5.99 

Fibra 3.37 

Ceniza 5.32 

Calcio o. 79 

Fesfom 0.62 

Qmgta Metabolizable 3180.2 
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El manejo fué el siguiente: 

l. Checar que la tenperatura estuviera entre 29 y 30ºC dentro del 

:rodete, bajando 3°C por semana hasta llegar a la quinta sonana que 

deberl manejarse de 18 a 21 •c. 

2. Se baj6 el pollito lo ll1h r4pido posible del cami.6n y se colocaroo 

las cajas alrededor de los rodetes. 

3. Se Óontarai y pesaren los pollitos de 2 cajas por rodete, anotando 

prccedeJK:ia y peso del pollo. 

4. Se deja el pollito que oorrespcnda a cada J:Odete, nenej&ndolo con 
cuidado al bajarlo. 

s. Se :reciolecta?OO los pollos nuertos en transito para ser reportados. 

Los datos obtenidos se 1111estran en el CUadro 1. 

C:.'\UHlllRIO IE Vl\CWl\CIQi 

....!!!L ~ VIA IE APLIO!CIOi 

5 d1as I.B.F. Ag\lll de bebida 

e ellas Dlfemedad de Newcastle Ocular 

Bionqui.tis Infecciosa Ocular 
12 ellas Dlfennedad de NEwcastle SJbcutanea 

CElllllsicmadal 
·15 ellas I.B.F. Ag\lll de bebida 
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RESULTADOS 

IDs resultlldca generales y p:>r caseta se reportan en loa Clladzos I 

a VIII, 
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Procedencia, peso y nlinero de pollitos enviados. 

CONTROL 

~ ~ ~ 

Procedencia Celaya, Gto. Celaya, Gto. Celaya, Gto. 

Pollitos &wiadoa 25,000 25,052 25,408 

M.Jertos en 
Tdnaito 21 o o 

Pollitos en 

caseta 24,979 25,052 25,408 

Peso Pranedio 41 9 41 9 42 9 

-PRUEBA 

~ f!!!!!...!. 

Proc:ledencia Celaya, Gto. Celaya, Gto • 

. Pollitos &\Viadas 25,058 25,425 

MErtos en TrSnsito 75 o 
Pollitos en Caseta 24,983 25,425 

Peso Praredio 40 9 41 9 
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Clll\DR> II 

POLIO OO. : Pollo 5 - 3 
caseta 1 - Control 

nx:HI'.: 29 DIC., 1987 

~ 
Enviados 

Muertas en Trwito 

Iniciadas 

tu!rtas 

Eliminadas 

VeOOidas 

Diferencia 

ma; ALIMm10 

Iniciador 

Finalizador 

Total 
Iniciador por Pollo 

Finalizador por Pollo 

Total por l'Ollo 

~ 
Edad Pnmldio 

Kgs. carne Producida 

Peso Prall!dio 
Ganancia Diaria 

Viabilidad 

tt>rtali.dad 

Oonversitin 

Kgs. de Came/M2 

Inicial 

Engorda 

Finalizador 

INICiltCICll: 27 OCT, , 1987 
vml'A: 25 DIC., 1987 
D~ DE van'A:_...;;l..._ __ 

_l!f&... 
25,000 

21 

24,979 

4,403 

20,576 

20,375 

37,945 

63,249 

121,569 

60 

49,790 

2.419 

.041 
82.37 

17.63 

2.441 

138.35 
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all\DIO III 

POI.ID DE mooRll\ 

PCJLID 11>. : Pollo 5 - 3 
caseta 2 - PrUeba 

Fm!At 29 DIC. , 1987 

~ 
Dlviados 

~ en Tr4nsito 

Iniciadas 

IU!rtas 

Eliminadas 
Vendidas 

DifeamciB 

KIUlS llLlMl!NIO . 

Iniciador 

Finalizador 

Total 

Iniciador, por Pollo 

Finalizador por Pollo 

'lbtal p:ir Pollo 

~ 
Edad PEaleclio 
Kgs. Carne Producida 

Peso l'mllldio 
Ganancia Diaria 

Viabilidad 
tmtal.idad 
Cclmlersil5n 

Xqs. de came/M2 

Inicial 

Engorda 

Finalizador 

'roTAI. 

INICU\CIOO: 28 OCT. , 1987 
VENrA: 25-27 DIC. , 1987 
DIAS DE VENI'A: _ _.2 __ _ 

~ 
25,058 

75 

24,983 

3,525 

21,458 

17 ,934 

39,572 

67,684 

125,190 

60 

52,300 

2.437 

.0411 

85.89 

14.11 

2.393 

147.67 
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CUl\DR> r.v 

POUD ro.: Pollo 5 - 3 
caseta 3 - Control 

FBlll\s 29 DIC. , 1987 

~ 
Dtviados 

tb!rtas en Trlnsito 

Iniciadas 

tb!rtas 

Eliminadas 

Vendidas 

Difezencia 

KIUlS ALDEn'O 

Iniciador 

Finalizador 

TOtal 

Iniciador por Pollo 

Finllllzador por Pollo 

'1'0tAl por Pollo 

~ 
F.dad Promdio 
Kgs. carne Pnlducida 

Pe9D l'ralalio 

Ganancia Diaria 

Viabilidad 

ttirt:alidad 

Comersi611 
Kgs. de came/H2 

Inicial 
&.gorda 

Finalizador 

INICIACI~: 27 ce'., 1987 
vml'A: 25 DIC. , 1987 
DIAS DE vmrA:_ ... 1 __ _ 

~ 
25,052 

o 
25,052 

3,244 

21,808 

23,270 

33,019 

62,231 

118,520 

60 

53,065 

2.433 

.0417 

87.05 

12.95 

2.233 

162. 79 



POLLO N:>. 1 Pollo 5 - 3 
caseta 4 - PIUeba 

FEOIA: 29 DIC., 1987 

~ 
&!Viadas 

IU!rtaB en Trlnsito 

Iniciadas 

ÜJerta8 

Eliminadas 

Vendidas 
Diferencia 

KIUlS ALIMDf1'0 

Iniciador 

Finalizador 

Total 

Iniciador por Pollo 

F~izador por Pollo 

Total por l'Ollo 
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roJ:M. 

1!!?.m. 
Etllld Pra1llclio 

J(qs. carne Producida 

Peso Pra1llclio 

Ganancia Diaria 

Viabilidad 

MDrtali.dad 

OcnYerlli&l 
Kgs. de carne/M2 

INICIACICW: 28 OCT., 1987 
V!NrA: 25-27 DIC. , 1987 
DIJ\S IE VENl'A:_.-2 ---

~ 
25,425 

o 
25,425 

3,655 

21, 770 

17 ,934 

38,170 

70,475 

126,579 

60. 

55,270 

2.538 

.0429 

85.62 

14.38 

2.290 

160.58 
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l'OLUl oo. : Pollo 5 - 3 
caseta s - Control 

FEDll\1 29 DIC., 1987 

~ 
Enviados 

fotlertas en Tr6nsito 

Iniciadas 

!llertas 

Eliminadas 

Vendidas 

Diferenci& 

KILOS J\LDEm'.l 

Iniciador 

Finalizador 

Total 
Iniciador por Pollo 

Finali.z.idor por Pollo 

~por Pollo 

~ 
F.dild Pm1l!d1o 

Kgs. Carne Producida 

Peso Pm1edio 

Gllnallcia Diaria 

Viabilidad 

Mortalidad 

ConversUSn 

Kqs. de Came/M2 

Inicial 

Engorda 

E'inalizador 

INICIACIOO: 28 ccr., 1987 
VOOA: 25-27-28 DIC., 1987 
DI.AS DE vmrA: _ __.J __ _ 

~ 
25,408 

o 
25,408 

5,320 

20,088 

26,164 

30,669 

67,558 

124,391 

60 

50,510 

2.514 

.0420 

19.06 

20.94 

2.462 

135.06 
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Cl.ll\DRJ VII 

Cl-<Xlfl'RIL C2-PRJEM C3-<Dma. C4-l'RllEBA CS-<XNl'RlL 

Edad Pnm!dio 60 60 60 60 60 

JCgs. carne 49, 790 52,300 50,065 ' 52,270 50,510 

Peso Pnm!dio 2.419 2.437 2.433 2.538 2.514 

Ganancia DiAria .410 .411 .417 .429 .420 

Viabilidad 82.37 85.89 87.05 85.62 79.06 

M:>rtalidad 17.63 14.11 12.95 14.38 20.94 

Ocnversi&i 2.441 2.393 2.333 2.290 2.462 

Indice de Pmllcci&I 138.35 147.67 162. 79 160.58 135.06 

Mortalidad por Allcitia 14.13 8.41 11.61 10.04 12.26 
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CUADRJ VIII 

~ ~ 

AVFS INICIAU!S 75,439 50,408 

AVBS KlBRrAS 12,967 7,180 

' KlRl'ALIDl\D 
17.19 14.24 

AVFS FINr\U:S 62,472 43,228 

o:Hltlll/l'CIW> 5.862 5.824 

<nlVERSI~ 2.387 2.340 

DW>Vl!Na 8.4 8.4 

KGS. CA1H: PRXXCmP. 153,365 107,570 

PESO PIOB>IO 2.454 2.488 

Dl>ICE re PRDXX:I<lf 143.64 153.92 

. t l«>Rl'ALIDl\D POR ASCITIS 12.80 9.24 
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CONCLUSIONES 

Analizando los cuadros con los resultados, lleganDs a las 

siguientes ccnclusiales: 

La nmtali.dad es nenor en las casetas de prueba. 

El CCllSUl1D por pollo es 3Bq irenor en las casetas de prueba. 

La conversilSn es nejor en las casetas de prueba. 

El peso pmtedio es 34g superior en las casetas ctr1 alinen

to de Baja Energla. 
El Indice de ProduccilSn es superior en caeetas con Baja Ener

gf.a. 

La ll'Ortalidad por Ascitis es 3,56t menor en las casetas ccn -

Baja Ene?qf.a. 

DISCUSION 

seglln los resultados obtenidce en esta prueba ee observa que lo mis 
adlresaliente es la diferencia de la nmtalidad por Allcl.tis (3.56t nenor 

en el ~ ca1 Baja Energf.al • toa otme per&natroa cam:> ainvernen, 
peso, Indice de produccilSn, etc., ae cb8ervan nejores con el al:lnmlto de 

Baja Diergf.a ctr1 respecto al qzupo Control. 

En general podencs decir que el alimento ccn Baja Dlerg!a result6 
mis eficiente que el alimento de cost\l!t)re, Aunque cabe aeilalar que se 

deben realizar m!s pruebas antes de poder utilizar este tipo de alilllanto 

en las raciaies de pollo de engorda. 

En la actualidad, ae siguen otros pmcedimientos que tant>i&l han 

resultadc ser efectivos, disminuyendo la presentacien del S!ndrane 

A&c1tiex>, Entre estos, se encuentran las restricciaies al:l.nenticias, 

el prqxirc:ialar alilrento en harina en luqar de pellet y proporcionar 
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Cal tocbl estos procedimientos, cabe la poalM Ji""d de -1izar las 

ventaju y desventajas de cada cuo antes de dec.ldinlt por ~ de 

ellos, o bien existe la pm.bil.idad de otllbinarlos entre sl y pnlbar 

c:ual es la mejor qicil5n para el pmb::tor. 
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