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al presente trabajo ee realizd con el objetivo de deter 
nar, la importancia y el tratamiento de la IDnfermedad Crdni 
ca Respiratoria en el Valle de MSézico. Por lo que se esoogid 
para desarrollar el tema, usa granja avfoola dedicada a la 
explotación del pollo de engorda, con antecedentes de una - 
alta incidencia de ente padecimiento, y una parvada con ma-
yores probabilidades de sufrir la enfermedad, por ser en la 
ipooa m s iría del afo. 

Se tomaron muestres de aves enfermas, semanalmente o --
cuando se detectó algdn padecimiento, para realizar cultivos 
y antibio¥*rai s, proporoioi ndoce asf el tratamiento sspsoí 
fino contra el agente determinado. Asimismo, se deter!Iind - 
el grado de contaainaoida con que lieóarón lee aves proce--
dantes de la incubadora, aiil ndoae Moherichia £2 11 y Pro- 
í i 	de pollo@ de 2 ¿fas de edad. 

9e hace una comparsa ida de loe resultados obtenidos do 
esta parvada, en lo referente a: peso final, comrorsida y 1¥ 
de mortalidad, con pareadr anteriores y los par4otros nor 
sales. Obtenifndoso ae$eres resultado@ en lo referente al -
peso final, que fue ssy por arriba del mercado en loo parL-
metros. La convenida fue mejor que lo aceptable,. ya que su 
pero aaplisaento a los liaemientos mareados por loo parva 
tres. 11 % de mortalidad fue alto, dobi¥o prinoipalaeate a 
la presencia de aflato:inv •n el alimento. 

la esta parvada no se manifestó la latermedad Ordnioa -
iespiratoria, debido al estricto control ejercido sobre los 
microorganismos y agentes deeenoaderantss del padecimiento, 
ya que pruebas oerologioas efectuadas, mostraron a la parara 
da como pon itirn a la presencia del Mroonleaoma aall¥L epti-- 
o0. Así como, también, que a la necropsia gran parte de la 
mortalidad diaria mostraba una aerosaeulitis severa. 

El avicultor detnnmínd, que los gastos totales por medí 
cementos proporcionados e la parvada estudiada, fueron un -
25 menos que en parvadas anteriores. 
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INTRODUCC TOIZ. 

Iris infoocio¥.iei, pr Llcintlm-3nte las de origen bacteria-
no se presentan, desde el nacimiento y 3urant3 el cr?ct-aien 
to del pollo de engorda, como suoeiio en c t lquier otra eAp4 
ole animal, y si bien estos agentes contaminantes, s610 en 

ocasiones originan un estado patologioo definido, el causan 
sesºsa en la etapa de crecimiento y en la engorda de las a-
ves. Sotas infeccionoo pueden sor superadas por el propio - 
organisao o estar latentes, bastando en ente caso la presa 
ola de agentes y/o factores deeenoadenanteG para que es pro 
aente la enformeclad, tal es el oa o de la Enfermedad Cr6ni- 
ca Sespiratoria.(5, 7, e). 

♦ctualaente, la Rnfersedad Cróaioa Reopirdtoria tiene - 
una dietribucidn mundial, pudiéndose manifestar en cualquier 
poso del sño aunque con mayor e veridad..en los meses irioo 
y háa dos,'ocasionando cuantiosas; perdidas seo~Q~iea~9 debi- 
do a las ele das :tesas de mortalidad y pérdidas de peso en 
el pollo de .ngosba, animismo por el comidersbie retraso en 
;el orcoiai.into de éstos. £den/, 3 mto son otras enfei7eds,--

des respiratorias, son la causa principal de decomiso de os-
males de pollo de engorda, y cono generalmente este padeci— 
miento es di .curso largo. e insidioso, se debe tomar ea ouen- 
te también, el taoresento en el gasto por medicamentos, dis-
aiauoióa de peso y p1entaeida (:2, 5 6 7). 

La aycoplesaosis es Considerada la oaura primaria de la 
i¥ferseda4 Ordnioa Respiratoria, pero además intervienen o-
tres microorganismos y condiciones ̀para su precentsoidn, op 
so son la moría de los virus epiteliotropos coso el de la 
enfermedad de Newoastle, el de la bronquitis infecciosa, set 
soso cepas patogenas de ]Isoheriohia sol y 	ºhiluo ]1! 
} 	, han sido encontradas con frecuencia cono aioroorganis 

■oe asociados o secundarios (5, 7). 
11 efecto de N&ao,¥ ga lisentio¥, oh riehia !.2Lj  

y e1- virus de la bronquitis infecciosa en forma separada o 
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o en forma conjunta, en pollos infectados fueron estudiados 
por Croes en 1961 y por Fabrieant y Levine en 1962, quienes 
reprodieieron una severa infección en los sacos aéreos, cuan 
do los tres agentes fueron combinados, lde®áe, observaron - 
que geoherichia ccooli no podía infectar los sacos aéreos a - 
menos que ya estuvieran invadidos por Mycoplasma gllieepti  
eua, solo o en combinación con el virus de la enfermedad de 
Rewwcastle.(7) . 

La transmisión de la Enfermedad Crónica Respiratoria -
puede producirse por contacto directo de aves susceptibles y 
aves infectadas,- y es diseminada por el polvo y por las go-
titas suspendidas en el aire. La transmisión de la infección 
también puede ocurrir vía el Ovario u oviducto, infectando 
al huevo, y probablemente sólo en pequeflo grado a través de 
fomitee; aunque la diseminación por contacto con équipo con 
taainado no ha sido bien documentada (5,6,7)• 

La edad en aun más afecta al pollo de- engorda es de las 
4 a las 8 semanas y los signos principales son: estertores 
traqueales, respiración diffcil, sinusitis, erizado de las 
plumas ;y pérdida progresiva de peso. A la necropsia se en-
cuentra exudado eatarral y purulento, en loa p eajen3 masa- 
les y paran ralee, en tráquea, en bronquios y en los 3aco3 
aóreoo. I¥i'1'1e observarse algdn grado de neumonía ,y en los - 
casos oeveroa de ln típica enfer*iedad de los sacos aéreos 
en pollos, hay perihepatitis y pericarditis fibrinosas y - 
fibrinopurulentae, con aeroeaculitis masiva (5,6,, 7). 

En ocasiones, no llega a presentarse la •.nfere4a4 oró 
nica respiratoria, debido al control ejercido oobte loe S 
gentes secundarios de la infección, pero la 1r3rv'1:1 perma-
nece susceptible a los padecimientos de tipo respiratorio, 
que generalmente pueden desencadenarse por reacciones post 
vacunales (virus epitoliotropos) (7). 

En la prevención y/o control de la enfermedad, se ponen 
en practica medidas de tipo oot4cníco, como el aislamiento 
de las parvadas libres do la infección y medidas sanitarias 
así cono laa eliminación dde las parvadas infectadas. La vaeu- 
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nación no ea utilizada ya que su valor ea limitado, porque 
la protección que pudiera ser producida por el Organismo 
a~ se rpidaaente vencida por infecciones concomitantes 
por virus vacunales de la enfermedad de Newoastis, de la - 
bronquitis infecciosa, de la viruela aviar y de laringotra 
queftie infecciosa (1,5,7). 

ME 



a21 1 	gallis epticuaa. 
Los *yooplasmas pertenecen a la clase Mollicutes, orden 

Mycoplaeastalee, familia Yycoplaaaataoea. Son loe organie--
mos vivientes libres mío pequefloe, 0.2 a 0.5 a. de támaflo, 
filtrablee en filtros bacterianos y no tienen pared celular. 
Generalmente requieren de un medio de cultivo enriquecido - 
con suero animal de 10 a 15%, suplementado con levadura de 
cerveza, crecen lentamente a temperaturas de 37-3g0C, en un 
medio h&edo y un pIi de 7,8 (5, 7). 

3St{OTIPO6.` 
Ha la actualidad, varios rn•,oe de investigadores han -

reduoido s1; máero de serotipos, en s610 8 6 10 (cuadros 1 
y 2)f ya que se llegó a identificar aproximadamente 20..Y 
la investigación se ha enfocado 	hacia los serotipos p 
tdgmm 9 como lo son: 	 y N. 	en pó 
líos y pavos. y • ¥el¥sa¥ dis en patos (5 7). 

MORPOi OGIA. 
Las colonias opima son n pequ filas ' (0.1 - 10 —.) . 

lisas, circulare. y  poco plstasyr con una el.vaoida en :la 
porto central (aspecto de huevo estrellado). El tesaflo de 
los microorganismos varia de 0.2 a 0.5 a. Y son de forma 
de cocos o c000bacilos pero o¥rsI focas coma circulare. 
y filamentosas han sido desorital, haciendo cortes muy fi-
nos y teliidoe con Gfesra. lbta ,ariaoi6n en su aorfologfa 
es debida a la carencia de una parad celular: rígida# ya que 
en lugar de olla estila contenido@ en una membrana de tres 
capas (d). Yoder y n. ofetad (1964) y Dierk et al (1967) ob-
servaron ciertas variaciones en les colonias que represen-
taban a varios serotipon de mycoplvsee de aves, pero no -
pudiere determinar los serotipos por medio de las carnet! 
rieticas de estas colonias (7). 

RN3r3TMICIA. 
Loe ayooplasmas son afectados por la mayoría de los de 
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sintectantos químicos coman ante empleados, pero ron resis 
tentee a la penicilina en baja conoentracidn (1:4000) y al 
acetato de talio, que son utilizados en el medio de culti-
vyo cono inhibidores de la contaminaoidn bacteriana. Se han 
reportado cepas de ?&ycovlsema Rsllisevtici resistentes a 
la estreptomicina, eritromicina, eepiramicina y tylocina 
(7): 

PITOGRiICIDLD. 
len cepas de 	~Iogytio ,son muy variables 

en su patogenioidad'relativa, dependiendo ¿eta, de la natu-
rales, de la cepa, del aétodo de props,soi6n, del minero de 
pasajes, la ruta de infección y la oondioidn del hu4eped.-
(7)• 

STJSC'PIBILID*D. 
Za inflo oidn de, 4 	i g¥lis¥tient ocurre ' en ter- 

en natural en pollos y pavoso pero deto ha sido aislado ts 
bién de ialeeoioni naturales de'. false por Oirborn - y Poi 
ri en 1958, de p~rdi@" por Dioh¥ann en 1957 y Yoder y llof 
dad en 1964, ae pavos' reales por ii is en 1965, de codorni-
ces por Madd.n et al.. en 1967. iintertiel en 1953 y Giantor 
te et al. en 1955,` reportaron que la iádeeoi6n de 	o t- 

también ooprrta en piehonM; y Junte terr •t 
al en 1953, incluyeron cosco huéspedes suse ptibles a pieho-
eM y perdioeo, pero Yoder y Roirtad en 1964 no pudieron r: 
producir la eersedad en estas especias, Inoculando ante--
riol infectado proveniente de Ya de hlrevoe van Roek.i y 
iMitk ea 1953, reportaron que la «alije, de guinea y los -
fais,n.a eran r*~nte intentados (7). 

PWIOD0 D$ IlIC[ UCION. 
Delaplane y Stuart en 1943 y Van Roekel et al. en 1952 

encontraron que el periodo de incubnciñn varia de 4 a 21 - 
dfas en la transmisión experimental. Roietad encontré que 
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el 65% do 233 pollitos presentaban descargas nasales, de 
los 11 a los 18 dfaa después de la inooulacidn del mate-
rial infectado#  pero en condiciones naturales es muy di-
ficil determinar el tiempo emcto que tardan en presea—
tarso las manifestaciones clínicas, por tantos factores 
variables que intervienen para la preoentación de esta -
enfermedad (5, 7). 

Haemoohilua 	es otro de loe agentes bacto 
ríanos que pueden estar involuorados para des encade *r -
las manifestaciones clínicas de la enfermedad, ad s --
Psevdmnr  SU,ore t  !2 7Htoher  ichüa  o li. Tan -----
bidn existen factores debilitantes, como el exceso de a-
aoniaoo o ele polvo en la atmdsfera,; ~nejo intensivo y -. 
deficiencia* ,nutrioionaloS, los que son *17 importantes ,  
pera , la presentación (5). 

JEMUlIIIUD. 
¡es aves que se han recuperado .in los signos óliaieos 

de la enfermedad tienen elgón grado d• iasanidad, pero el 
tas aves son, portadoras del microorganismo y pueden trani 
mitin a ates susceptibles, o por medio del huevo a su Qel 
@*adenia, por lo que#  para evitar o reducir la trwmi--
siQn por medio del huevo es conveniente dar trstaaientos 
con antibióticos a 1r nsjroduotara o  los huevos 1ncu- 
babies, o por tratamientos con calor a estos hueros (5, 7). 

DIAGNOSTICO DE LABORATORIO. 
dislaaionto e identificación del agente. 

Pueden utilizarse maestras de esudado traqueal o de -
sacos aéreos, de p lada o de fluidos de los cenos, para 
ser cultivadas en medios específicos para el crecimiento 
de los nyooplasmas, y  con la inclusión al medio de trif! 
mil tetrazolium o de rojo fenol con dextrosa, se propor-
ciona un niotema indicador de crecimiento. El  ~. oniaroa 
aaLlioeutica  reduce el tetrazolita, volviéndose el me—
dio de color rojo, o al fermentar la dextrosa cambia al 
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fenol rojo a un color ,amarillo, al acidificaras el medio. 
Loe cultivos también pueden ser identificados haciendo --
cortes muy delgados y tifiendolos con Gieasa (7). 

Para observar la morfología de las colonias, basta -
con inocular el medio de aliar enriquecido con caldo nutri 
tivo (7). 

La habilidad de los cultivos para heseglutinar, ten—
bien puede ser determinada (7). 

Por la inoculación de senos, sacos aéreos y vainas de 
los tendones de pollos y pavos, puede conocerse la patoa1 
nicidad de la cepa (7). 

El aislamiento del 	lasca callis.Dtiai puede lo- 
graree inoculando huevos de gallina embrionados de 7 días, 
con exudados originales de aves ateotndas, la muerte del - 
embridn puede ocurrir de'S a'9 díao postinoculaoidn, pre—
sentando dote lesiones, como: edra gensralisado, necrosis 
en hígado, baso inflamado, asimismo en algunos embriones 
se puede observar absesos en las 'articulaciones (7).. 

las pruebas serologiov ron muy efectivas para determi 
nar la presencia del 	Loe antigs- 
nos pueden ser preparados y probados con antisusros conocí 
dos de 	 pruebas serolóoioas in 
clu .n la prueba de aglutinaoidn en placa, la prueba de a-
E].utinaoidn en tubo y la prueba de : iehibioidn de la het¥a--
ólutinaoida. sn la Prueba de aglutinación en placa, un ma-
tigeno tellido preparado de org nismos de!. ilisiotiouas 
y suero de un pollo o pavo, son mezclaos en una placa de 
porcelana o vidrio. Los anticuerpo* contra el. organismo - 
causan la aglutinación del antígeno. % a variedad de fasto 
res asociados con el suero o el antígeno pueden influir en 
la exactitud de la prueba y aun bajo las mejores oircunstgn 
clan, la pruebe es considera de valor para indicar infeo--
cidn de la parvada, eiía bien que infección de aves indivi-
duales (5,6,7). 

Otros procedimientos son también utilizados, como la - 
prueba de fijación de complemento, inhibición del creoimien 
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to, anticuerpos florescentes, eleotrofdresie en gel de poli 
agri1.aside .y por difusión en asar gel (7). 

TRATÁMIENTO. 
!1 Wyooplasaa gallis.ntioi 	ea susceptible a una amplia 

gsaa de antibióticos= estreptomicina, oxitetraciolina, olor 
tetraciclina, eritrasioiaa, m gnaaioina, espiramioina y ty- 
looina, por lo qus son utilisados para el tratamiento de la 
mnfermedad Crónica Respiratoria, ade¥[s de otro*, coso la - 
espeotinomicina, linoo.ioina y.gentamioina que han sido re- 
portados como afiances en alg 	os casos. Y dichos,antibi6ti 
cos, pueden ser adainistradoo por vfa parenteral, en el a11 
mento o en el agua de bebida (1, S, 6,7). 

Los resultados _ a loa diferentes ` tratamientos estudiados ,. 
han sido variables, probablmsnte debido a las cosplicacio- " 
nes de la infección, por la edad de los adiadles o por con-  
diciones diversas. Se han obtenido resultados favorables con 
la sola administración de oritetraoiolien a dosis de 200 - 
«remos por tonelada de alimento; por poco* ;dime, p tS bi 	:- 
con tylooina inyectada en forats subOUtanoa a dOsia d• 6 a - 
10 *gs, por g. ae peso oorvoral.< o en el ter; d. bebida a 
ramón ne 2 6 3 idos por «alón a. agua, durante S dfas. P2 
ro toabión se han reportado casos, en que el padecimiento - 
no cede a varios de estos matibiétioos (5, 7). 

Se hace Minoapi de que basta ahora con el tratamiento  
de la yooplaaaosin, se pra.Ms,:ante todo hacer desapare 
cer o adorar los anto¥sa olUa esos le la enfermedad. ya - r 
que la total eliminación del 	üi.etieyr ea 
el organismo animal no se ooairidera posible por medio del - fr 
tratamiento terapiutioo (2). 



MATERIAL Y METOD06. 

C) s¥ili4. 
1.- btuta Miterioldilea. 
2.- Horno baatnrioldRioo. 
3.- £utoolavs. 
4.- Refrigerador. 
¥$.- Microscopio Carl Zaite. 
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6.- Ter 4 etro. 
7.- Vacotaine. 
8.- Leas de 1nooulaoión. 
9.- Cajas de Petri. 

10.- Tubos de *mayo, botellas y fresco.. 
11.- matraz de Irleaaeyer. 
12.- mpátula y tijeras. 
13.- Mochero Boens en. 
14.- AiaopoS. 
15.- Portaob jeto.. 
16.- Cubreobjetos. 
17.- &oeite de Üaereión. 

♦CCBl30IO6 $ 
1.- Roja, de registros de la granja individual o por caseta 

=o general. 
2.- Miaus. 
3.- Y los aocieorio5 indiaperrablse de la granja. 
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PBEP4OI0J DE YSDIOS DE CULTIVO. 

LOAR S & U. 
Loo ingrediente. y su proporcióat 
40 uos de a r base. 
50 sililitros de sangre dorfibriz da. 
1 litro de aaoa destilada. 

]n m matra de,arlsaey.r estéril •e deposita el agua 
detilada, $ la que se le odode el 	r base y sobre 3s f1 
at de va ¥.oho Io~ea, se agita •uov ente para que se - 
diou.li a el spr tus y , o. hosoa.nioe la ~sola.  

Ya lograda :la ha¥oseaisaoidan se procede a .rt.rilis r -  
la ssela, iaroduoi.edo el aat ss de bi.esq.r ea .1 su. 
too3s . doble 	Vio. 15 aiauteo a 121°O. y a 15 libras e pr .i . 	 t, 

tsroeourride .l 	la Mterlib"ida, •e  
el asimos del autoclave , Dar 4w dse idada 	rdpus 1* 
t MI mtuza del ellos otero dote alowa les 37°C., 	' a 
II 11 Madi la sangre destibi asila, cerca de la r~ dei  
atoh.~. $e agita el mtrss .uium.ate pass haroaeaiac.r .1 
s ai•, y esroa de la llamea des sireh.io a. sirve m ]ae e¥ 
- 1 Petsi. 

l+Mtesi.z7r¥te, *acodo el aeáio ya se solidifiod, •. so- 	"a 
seto ala piseba d Mtrrilid do que ooiriet. *a que, el mi 
dio pesuasssss 2d hoy ¿estro e. la .otnt~ bao t leld6ioa  
a 37 o: ; twsas rido esté tipo o. revisan loo ~05 de 
cultive, tMeolwado aquellos en los que hubo crecimiento -- 
baot.rioeo. 
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Da *ø2O DB LA$ £Vs3. 

Las aves llegaron a la granja en el mes de febrero, pro 
~ia~ente se habían desinfectado el interior de las oasetas 
y el equipo. Se les alojó en criadoras con capacidad de -- 
500 aves, donde persansoieron hasta las tres y media @~a- 
nao de edad. 11 área de la criadora fue delimitada por ro- 
detes sobrepuestos, lo que peraitid agrandar el área con— 
forme a las necesidades de espacio que requerfan.las aves, 
por el oreo3siento de éstas. ♦ las castro mesanas de edad 
se los retiraron los rodetes, quedando alojadas en toda 
la caseta, donde per 	atoieron hasta la salida al mercado. 

Ira alinenteoida desde su llegada hasta las 4.5 •w¥na~ 
de edad fui con alimento ooaeroial iniciador para ayo de 
eSgoráa, osabidndese date a alimento de engorda ,• lag 4•5  
am aor basta la salina de las a~, apro idamint. a lv  
9 	de edad. £ami., a partir d• la • pti a .sna - 
es lo adioionó al aliasato mais qii brado, a ruda, de 200 - F' 
kilosraass por asa tonelada de aliaeato, y leche ea polvo 
al libre asoemo.  

11 ag 	d• bebida •e lee proporoiond en bebederos de 4 
litro. en loe primeros días de edad y después en bebederos 
autoaítioos de canal. 

U pro ga de raouasoión que se siguió, fte contra la 
.nfsza 	d de Peaoaetle, a los 117$ los 33 dfu de edad, 
preparada son ¥rirur activo, e rps u Sota, con iaünit¥-- 
oión oeuLr. 

tia 

Los trattientes adaiaistrados ala parvada fueron en - 
base a la •intoaatologia que presentaban las aves .7 al. 	-- 
di gnóstico de laboratorio, obtenidos de Cultivos en los - 
que se practicó antibiogrer. 

Se lloraron registros por cuata (S) p uno general para 
la mortalidad, oonsu¥o de alimentos y oonversidn alimenti- 
cia. 
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DATOS ESTADISTICOS DE LA GRANJA DE P>RVADA DE 9 SWNAS DE 
EDAD, OBTEl1ID03 DE SUS RWrISTROCS . 

1` 

PARVADAS. 

19771 1977B 1977C 
Converei6n. 2.52 2.59 2.6]. 
Mortalidad, %. 9.30 8.90 12.57 
Peso praaedio, gr.. 1689 1825 1614 

19781 1978E 19780 
Oonvers idn. 2.56 2.59 2.57 
Mortalidad, 0. 10.85 13,23 11.23 
Po promedio, gis. 	1798 1680 1587 

19791 19791 1979C 
Ooavereióa. 2.63 2.60 2.59 
Mortalidad, 0. 11.20 16.90 12.10 
Peso proftdio, cm. 	1809 1804 1690 

1977D PROMEDIO. 
2.65 2.59 

11.89 10.66 
1875 1751 

1978D 
2.61 	2.58 

11.30 11.65 
1893 1739 

1979D 
2.63 	2.61 

10.10 12.58 
1795 17'5 

.19804 19801 19800 1980 
Oonversidn. 	2.63 2.54 2.59 2.65 	2.60 
mortalidad# O. 	12.70 11.60 12.50 10.90 	11.92 
leso proaedio, Cm. 	1580 1650 1686 1804 	1680 
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9.- jn la novena eeaana de edad de las aves, un 90% de - 
la mortalidad diaria es debida a aflatozinee, pero ya no 

•e administré ningán medicamento y las aves fueron comer 
Dializada*, sacadas al cercado. 



RRCONS!'DÁCION DE YUESTRFA. 

1.- Evitar trabajar con muestras de aves de más de tres - 
horas de muertas. 

2.- Evitar que se contaminen las muestras. 
3.- Sacrificar aves enfermas, para obtener muestras de as 

jor calidad. 
4.- Efectuar las necropsias de la mortalidad diaria por - 

la maRana, y en un lugar alejado de las casetas. 
5.- Eliminar en forma adecuada a las aves muertas. 

IATERPRR?LCION DEL £17TIBIOGRA !A. 

1.- Son positivos o ficaces contra los microorganismos, a 
quellos en los que no hubo crecimiento en las arees -
prosimas a los antibióticos descritos en el sensidis-
co. 

2.- Son negativos contra determinado agente, aquellos en-
tibi6tioos que no inhibieron el desarrollo de colonias 
en las áreas que los circundaban. 
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RESULTADOS . 

Loe resultados correspondientes a la parvada 81-1, de 
la Granja Avfoola El Cenote, ubicada en Ido de Guadalu-
pe edo. de México, que sirvió como base al presente trs 
bajo: 1* Enfermedad Cr6nioa Respiratoria, su importancia 
y tratamiento en el Valle de México# se expreenn en una 
evaluación y tasas comparativas de: pardaetros navales, 
datos existentes en la granja de parvadas anteriores y - 
los resultados obtenidos en seta dltina parvada estudia-
da, y que son detallados en los siguientes cuadros y grá 
ficas, con datos semanales desde la primera 'basta la no-
vena se¥ena de edad de las aves: 

Cuadro 1.- Peco promedio. 
Gráfica 1.- Peso promedio. 
Cuadro 2.- Convereidn. 
Gréfioa 2.- Convereidn. 
Cuadro 3.- % de mortalidad. 
Gráfica 3.- % de mortalidad. 
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CUÁDRO 1. 

PO PRCWIO 8 &WAL DEL POLLO DE MORDA. 

Basa .a •eoaaa¥. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Psr4.tr+os. ,90 225 385 575 795 1035 1290 1590 1830 

Datos anteriores. 92 201 376 540 736 1063 1310 1624 1729 

Parvada Mtudiaaa 100 225 405 650 960 1250 1560 1836 1930 
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CUAMO 2. 

5 z 

COM 	ION S WA1 AL DEL POLLO DE B1 O A . 

edad en eamso.s. 	1 2 3 4 5 	6 7 8 9 

Parsetr+s. 	1.0 1.25 1.50 1.70 1.85 2.00 2.15 2.25 2.45(16). 

Datos anteriores 1.01 1.32 1.55 1.76 1.92 2.12 2.28 2.40 2.59 

partida estudiada 1.02 1.28 1.54 1.72 1.89 2.05 2.20 2.31 2.48 
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CULDRO 3. 

% DE NOR?LLIDLD Dn POLLO DE ORDA . 

mad oa sea~, 1 2 3 4 5 6.7 8 9 

P rú.tr+os (i€ . 
8rsm1. .5 .5 .4 .4 .4 .5 .4 .7 .7 
£alitiltdo. .5 1.0 1.4 1.8 2.2 2.7 3.1 3.8 4.5 

Datos sntsriorss. 
S eaaasl. 1.8 1.4 .5 .7 .6 1.3 2.11  1.7 1.6 
♦ou u1*do. 1.8 *3.2 3.7 4.4 5.0 6.3 6.4 10.1 11.7 

Partas estudiada. 
8ea1. 2.3 1.2 .7 .7 1.0 1.2 1.4 1.6 1.5 
£o 	u]*do. 2.3 3.5 4.2 4.9 5.9 7.1 6.5 10.1 11.6 
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DISCtIOA. 

De la granja avioola dedicada a la explotaoidn del po- 
llo de engorda, localizada en el Valle de Y6xioo, con mr 
poblaoidn de 14,000.  aves . De donde se tasaron nuestras se 
canales o cuando se deteotd alddn padecimiento, para asf  
efeotvar cultivos y antibiogr s, con la finalidad de — 
proporoionar el tratamiento especifico. 

len antecedentes de la granja se elan que la insiden-- 
oia de la Enfermedad Crónica Respiratoria es alta, •i se 
oon,idera, que de las 8 dlt~ parvadas , las que. corr s- 
ponden a los 2 apios anteriores, 6 de astas . reoibieron trs 
tamiento contra esta snfermedeá, o para otros padeoinieo- 
tos de tipo respiratorio, atribuydndose dato en parta a la 
altitud y a las continuas corrientes de aire de; esta soa¥. 

Los antecedente@ también indican, , que el mato por asdi 
oamentos por pasada es tw alto, inor.aentdndoae ecos ido- °- 
rablemente por la tendencia que existe por parte del avi— 
cultor a medicar constantemente y sin variar de productos, 
principalmente en lo referente a antibidtioos. 

DE WRTLLIDAD. 
tos resultados obtenidos en este renrldn fueron arriba 

de lo normal, y una gran parte ds ¿ata fue ocuionada por 
la presencia de aflatosinas en el alimento, 11sg adoso a 
este disandetioo en bus a los sin 	olfnioos,a1lasgoS  
a la necropsia, que mostraban clínicamente que se trataba 
de esta padecimientos Nhfgado congestionado, o de un @o- 
lor café wrillento o moteado, las canales pueden estar 
edematosss con ooegention viento del miocardio y un flui- 
do color sobar en el saco pericardial (5), un pobre fndi- 
oe de creolaiento, elevada conversión alisentiola, sussep 
tibilidad a la eenoiaoidn, disminuye la capacidad de re-  
eiotir las oituaoionee de stress (13)". 



El 45.6 de la mortalidad se le atribuyó a la presencia 
de aflatoxinas en el alimento, empezandooe a manifestar - 
desde las 3 semanas de edad de las aves, manteniéndose la 
mortalidad por esta causa, baja, pero constante, observidn 
doce que con la administración de un tratamiento a base - 
de aupar para cocoidiosis, a la sexta semana de edad, la 
mortalidad por cota causa se incremento considerablemente 
y se mantuvo como la causa principal de la mortalidad dia 
ria, hasta la salida de las aves al mercado. 

Una elevada tasa de mortalidad se registró en la prime-
ra y parte de la segunda semana de edad, por ontalitis, 
riginada por la contaminación de naoedoras, aislándose de 
un cultivo efectuado de aves, cuando éstas llegaron a la 
granja procedentes de la incubadoras lboheri.ohia culi, -- 
Pro et 	Stre t0000ç 	y 510°p o°ys !a• 

CONYM ION. 
ta lo referente a este renrldn, se observó en términos - 

generales, que la parvada se apegó a los lin.amientos mar-
cados por loe parónetro. noi l.e@, es decir, la mejor con-
versión se obtuvo en la primera parte del ciclo de las a--
ves, descendiendo ésta conforme avansaban en edad, y en es 
te cano, la conversión disminuyó considerablemente en la -
dltiaa semana de edad de las aves, debido a que a les 8 s0~ 
srnM, habían alcanzado un peso muy por arriba del sefala-
do por los parámetros noi¥ales. 

PESO PROHEDIO0 
un este aspecto fue en el que se obtuvieron los mejores 

resultados, ya que la parvada siempre mantuvo pesos prome-
dio semanales arriba de loe seNalados por el pardaetro non 
mal, y fue a partir de la segunda etapa del olilo de fas á 
ves, cuando se obtuvieron las mejores ganancias de peso s= 
manal, exceptuando a la novena semana, en la cual la ganan 
cia de peso fue escaso, debido al peso alcanzado por lao a 
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ves a las 8 e emanas , el cual era el indicado e egdn el pa 
rámetro para aves de 9 eeoRnas. 

ETTP%TDÁD MONICA RMPIItÁTO! IA. 
AZmque esta parvada fue negativa a la presencia de la 

Enfermedad Crónica Respiratoria, es muy probable que es-
ta no se manifestó debido al control ejercido sobre los 
microorganismos y factores desencadenantes del padecimien 
to, ya oue a la cuarta semana de edad de las aves se efes 
tuaron pruebas seroldgioas (aglutinación en placa), con 
las cuales ce determinó la presencia del )t covlasma aIli 

!!Pti01 en la parvada, ades s que, desde la tercera ee¥i 
na de edad, se detectó aerosaoulitis, acentuándose ¿eta - 
en la cuarta y sexta seaaaas de edad. 

No se traba j6 con cultivos y antibiop ramas para !veo—
M, porque date al carecer de una pared oelular - 

rfgida no presenta resistencia a los medicamentos existeñ 
tes en el marcado, como: tylocina, espeotino.ioina¡ lince 
mioina, etc., debido a lo cual se prefirió trabajar con - 
los agentes oorplicantes de esta infección. 

COATAMIAACION DE I$CUBLDORA$. 
lbta parvada probablemente venia infectada de la incuba- 

dora, ya que 	cultivo realizado a la llegada de los po—
llitos a la granja, se logró identificar* lboheriohia e,t, 
Paros ¥, Star*sttooao* r2 y Star bocee 	. Ale --- 
a& de que estar aves mostaban a la necropsia, emplea so--
nea infectadas por hongos en pulmones y cavidad abdominal. 
Posteriormente la onfalitis se rnifestd plenamente, oca—
sionando un elevado porcentaje de mortalidad en la primera 
y parte de la segunda serena de edad. 
Por lo que se deduce, que estas incubadoras no cuentan -

con las medidas higiénicas necesarias para reducir o elisl 
nar el riesgo de infecciones al nacimiento de los pollos. 

RELCC IONES POBTVACMALF3. 
las reacciones postvnounalee indeseables (virus epitelio 
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tropos, principalmente, loe de la enfermedad de Newoastic, 
viruela aviar, bronquitis infecciosa y laringotraqueitis - 
infecciosa), casi siempre se presentan, variando esta rece 
oidn de intensidad, pudiendo desencadenar una enfermedad o 
sólo oausar trastornos, como una dieainuoidn en el consumo 
de alimento por =o o varios días posteriores a la vaouna-
cidn. 

PIG1 ENT>CION Y DDCOM1 O6. 
El grado de pig¥nentaeidn de las aves a iu salida al mer 

cado fue satisfactorio, por lo que al comercializarse no 
hubo nindn obstaculo por este concepto. Asimismo, el de-
comiso de las aves a la matanza fue mínimo (1 el millar), 
y éste fu é debido principalmente a traumatismos recibidos 
durante el transporte de las aves, de la granja al rastro. 

ASPNCTO NC0NOVICO. 
Debido a que los tratamientos efectuados a la pareada - 

fueron específicos, de acuerdo a lo indicado por los antj 
biograaaa, el gasto por medicamentos fue considerablemen-
te menor, que el registrado por parvadas anteriores. Así-
misao, a pesar de que la mortalidad registrada fue arri-
ba de leo parbetros normales¡ en lo referente al peso --
promedio final y en la conversión, se obtuvieron buenos - 
resultados, lo que le significó al avicultor, producir u-
na mayor cantidad de kilogramos de caras con siena alienen 
to, lo que le significó una mayor rananoia econdmiea. 

IMPROSTOfl 3 DEL AVICULTOR. 
Al inicio de ente trabajo, el avicultor mostraba cierta 

desconfianza hacia los resultados que se pudieran obtener 
con este método para tratar e las ay~, y además, cono ya 
se mencionó tiene la tendencia a medicar constantemente a 
las parvadas. Solo poco a poco, fue interes4ndoee en el - 
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plan, y al efectuar el primer tratamiento especifico, a - 
la primera eemana de edad de lea aves y observar la rdpida 
recuperación de éstas, con la utilización de un solo pro-
ducto, se convirtió el principal interesado en efectuar - 
los tratamientos espeoffioos para les afecciones sube ecuen 
tes, ya que la recuperación de las aves era ade rápida y 
el gasto por medicamentos mucho menor. 
Comentó también, que ya sabía de la existencia de loe -

antibio._„ramaa, sólo que es diffc.il que los laboratorios - 
existentes en la región realicen datos en forra rápida, - 
ya que generalmente hay que esperar varios dios para la -
obtenoidn de resultados, por lo que en setas condiciones, 
no es posible atenerse a loe resultados, ya que la infeo-
oión puede complicarse con otros agentes, por lo que el - 
tratamiento especifico indicado por el laboratorio pierde 
su efectividad. 
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SUGE~LS. 

1.- Tea incubadores deben d• Incrementar •v aedidao de -
higiíne para reducir .al minino la+i inteooione. al na-
o3aieato de l. ser. Autais o,`e610 utilisar huev 
incubableo procedentes de reproduotorr ngativa. a 
a¥oopluaa por amo de pruebe •eroldsioas Ya que 
el ri.e o de la traeraieida de $ 	 gho - 

º3L. 	Sir Salaoa¥lla 	4,rl¥rai_ 11¥ 
ato., ps!•to atin tratando a 1e. reproductores 

positivas a' ooplvaoois con antibl4tioos y de.infeo 
t•n1., jai huo. con loo diferentes métodos que cado--
ten. 

2.- t* oroaoida de laboratorios .zoln¥i•s de.patolosía - 
la b¥üa A r••ñ toda Ylsr. Lsbsratorioo •n qn• 	o 	•  

seria da aros tiespo, ya que por les osr oterioti ir,. 	k¥ 
d• la MYoráa de les s feaa.dadW que átaosn a lis a- 
vos, es s'-nt• ! s tinto proporoioóar ma trata--- 
meato v pian Y proo aL 

3.- Tir eran r avícolas de 1L regida deben d• a estar - 
sur a•tidr `q higisms, porque •n ; a Or a aoi•re de - 
grsn3 datas loa aiata, NrNidade bota l• r •45 
oi1.]a peas ludi.p allq tapete sanitaria para >~o- 
me y t*ieulo• que ,U¡%* la s*je. 



COPCLUSIO1 3 . 

De acuerdo a la parvada estudiada, los aicroorgan1, 
aos por los que 	ooaunaente vienen oontaaiiados los 
pollitos provenientes de la incubadora son:herio_ 
coli yPro= ¥, los cuales fueron aislados a la --
llegada de las aves. 

Desde la tercera sena de edad se presentaron pro- 
ble 	de tipo respiratorio, manifestándose mío severa- 
aeate en la onarta s¥ana w, aisas en la que se eteotua-- 
roa pruebas seroldgioas (aólutinaoidn en pisos) coa aa 
resultado positivo a la presencia de ftooalser 	i— 

en la pareada. Pero en la pareada no se nani— 
festó la Infer edad Crdnioa Respiratoria, parobableaeate 
debido al control ejercido sobre los ■ioreorf*isaos y 
factores desenoadonantes del padeciaiento. 

La aortalidad registrada fue arriba de la rroada -
por los pardaetros noraales, lo que se atribuyó a los aá 
tecedentes de la grsnia, a la presencia de reacciones -
postvaounales y sobre todo a la presencia de aflatosi—
nas en el alimento. 

al peso prosedio final aloanaado por las aves fu. - 
bueno, 100 grasos arriba de lo indicado por los paríse-
tros normales. lde ds, una oonrersión aliaentioia p jj 
ceptable, siendo dota ae3or en la primera parte del ci-
clo de las aves. 

Los gastos totales por aedicaaentos en esta parvada 
fueron un 25d senos, que los erogados por parvadas ante 
rioros, eegiin datos proporcionados por el avicultor. 
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