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¿Cómo afecta el pH de los productos desinfectantes -cloro, etc.-, añadidos al agua de bebida, a la
eficacia de los antibióticos?

J.M.G.  (Reus)

Cualquier tratamiento higienizante del
agua de bebida que suministramos a los
pollos hace variar su pH, lo cual influye
necesariamente en el comportamiento de
los antibióticos, sobre todo en cuanto a
solubilidad y estabilidad.

El cloro en particular incrementa el pH
del agua por encima de su valor habitual,
valor que depende de la estructura
geológica de los suelos que atraviesa has-
ta llegar a la red o pozo que abastezca a la
granja.

Según la normativa vigente (RD 140/
2003), se considera agua potable la que
tenga un pH entre 6,5 y 9,5. Este valor es
muy fácil de determinar, sólo hay que com-
prar una cinta peachímetro en una farma-
cia y realizar la lectura a pie de granja,
mojándola y comparando el color que apa-

rece con los de una tabla que
lleva incorporada.

Algunos antibióticos funcio-
nan mejor en aguas con pH alto
y otras en aguas con pH bajo. A
continuación exponemos las
preferencias de los más usados
en avicultura:

Antibióticos con preferen-
cia por aguas con pH por enci-
ma de 7:

-Amoxicilina
-Ampicilina
-Quinolonas
-Sulfamidas

Antibióticos con preferencia por aguas
con pH por debajo de 7:
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-Colistina
-Eritromicina
-Neomicina
-Oxitetraciclina
-Tiamulina

Atentamente.

cargo del Prof. Ricardo Cepero. Posterior-
mente se entró de lleno en la temática
principal del Congreso, con intervencio-
nes de los investigadores más reconocidos
en este campo, procedentes de España,
Italia, Chipre y EE.UU. Se discutieron
exhaustivamente, y a veces acalorada-
mente, las ventajas e inconvenientes com-
parativos de las técnicas basadas en el
análisis del DNA mitocondrial, SMP’s,
microsatélites, o bien usando un conjunto
de marcadores, como propone el grupo de
Zaragoza. En opinión de genetistas pre-

sentes en la sala, ninguna de ellas alcanza
una precisión del 100%, aunque proba-
blemente la última sea la que más se
acerque a este objetivo.

Finalmente no se llegó a un consenso,
muy deseado por el sector, que necesita
contar con un laboratorio de referencia. Al
final se propuso el arbitraje de una comi-
sión internacional de expertos y estudiar
el material genético presente en ejempla-
res disecados hace décadas. Otras conclu-
siones: la existencia de perdices híbridas

en campo y en granjas, muy variable en la
geografía española, aunque pese a ello
todavía quedan puras en algunas zonas;
que, afortunadamente, no hay una excesi-
va uniformidad genética entre las perdices
silvestres o criadas; y la necesidad de
analizar las parejas introducidas en las
granjas de cría para garantizar su pureza
genética, o al menos el mínimo grado
posible de hibridación. El problema que
queda pendiente es por quién y cómo se
llevarán a cabo estos análisis.    

Viene de página 39.
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