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INTRODUCCION. 

ANTECEDENTES.-

No es desconocido poro nosotros que uno de los principales 

follas Zootecnicas de nuestra Avicultura Estatal y Nocional, es la falto de can-

trol adecuado del problema de 1 - Ectoporositósis de las aves en jaula. 

Este problema trae como consecuencia grandes pérdidas econó-

micos, tonto en la baja postura, como en mortalidad y predisposición o otros en-

fermedodes. 
o 

Modoriago (1910) citado por Chovorrio (1958) (2~ lo describe 

como uno plaga que causa la muerte de gallinas de las granjas de lo Escuela de A-

griculturo y dó sus nombres vulgares, denominándolos "corucos" ó "pepeyotes". 

Chavorria (195:!: (2) nos dice: que el D. gallinoe es abundante 

en México y ataco a gallinas y otras oves. Relata casos de invasión de coballeri-

zas y habitaciones humanas, por este parásito. 

Cuco y Gibson (1958) (3) argumentaron lo siguiente sobre las 

Ectoparositosis: Los parásitos externos de los aves, están extensivamente distribuí-

dos en T~·-··:'-,rio Mexicano, los lugares con más alta incidencia fueron: Valle de-

Toluco, Valle de México, en Jiutepec, Estado de Morelos, en Monterrey N. L. 

y en Durango. 

_ .. 1 --



Encontraron Dermanyssus gall inae y al Ornithonyssus sylviarum, 

como los ectoparásitos de más alta incidencia y que atacan principalmente a las 

aves en jaula. Al final de la investigación, los Autores llegaron ·a la conclu-

sión de que los ectoparásitos antes mencio~dos, ocupan un 80% de la población 

total de parásitos externos de las aves, siendo éstos, por consiguiente, los que -

más dai'ios causan a la avicultura Nacional. 

lankfield (1958) (6) en un estudio realizado de incidencias de 

ectoparasitosis en varios Países, nos reporta a los siguientes como los de más alta 

incidencia: Brasil, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala, Co-

lombia, Chile, México y Nicaragua. 

lankfield (1958) (6)) nos dice en otro de sus traba¡os que, en Es-

todos Unidos, doce Estados reportaron alta incidencia de parásitos externos en a-

ves en jaula. 

Importancia económica.- lyon (1969) (7)dice que los ácoros 

cuestan a la Industria avícola Norte Americana, alrededor de 80 millones de Olls. 

anuales. Se refleja ésta pérdida en una baja en la producción de huevos¡ uno re-

ducción en el engorde de las aves tratándose de aves de engorda y una mayor sus-

ceptibilidad de los agentes infecciosos. Estos parásitos tienen la facultad de mul-

tiplicarse para formar poblaciones enormes antes de ser descubiertos. los dai1os -
1 

ocurren a menudo antes, aunque sin haber enfermedad ó muerte en las aves. Bá-

sicamente las aves se tornan incómodas, se hacen inquietas, comen menos y duer-

men poco. 
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Kunz (1970) (5_~ nos dice que: Los ácaros, piojos, garrapatos y 

pulgas, hacen perder a los Estados Unidos mucho más de 200 millones de dlls., -

siendo los ectoparásitos más peligrosos y comunes de D. gaiiJnoe y el N. sylvia-

rum. 

Chavarrio (1958) '2))nos dice que en México se pierden también 

muchos millones de pesos debido a los daños que causan los parásitos externos de 

las aves domésticas y que actualmente no se le ha dado aún en nuestro País la im

portancia que merece dicho problema. 

Phelps (1969) (8) dice: los principales factores que conducen a 

pérdidas excesivos en la avicultura debido a los ácaros, son: La bajo en el %de 

producción de huevos, principalmente. Dicha bajo obedece a las siguientes cau

sas: cuando el animal está sumamente parasitado no come la cantidad necesaria de 

alimento. Al hacer ésto, el organismo no rec.ibe la cantidad proteica y nutrimie~ 

tos en general requeridos para esa finalidad de las aves, que es la postura. 

El segundo factor que dá pérdidas a la avicultura, es en corre

lación del anterior factor, la conversión del alimento o huevo. 

Biester (1964) ( 1) y Plata (1969) {9) dicen: las ectoparasito

sis por N. sylviarum y D. gollinae, influyen en lo conversión debido o que los pa

rásitos se nutren ingiriendo sangre del huesped, siendo notoria su voracidad a tal 

grado que en algunos casos hoy mortalidad por anemia. 
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Schneider y Haass (1970) (lq) dicen que la mortalidad en Pobla-

ciones avícolas altamente parasitodas por D. gollinoe ascendían en distintas explo-

taciones del 3 al S% de los animales, mensualmente. 

Lo transmisión de enfermedades y lo mortal idod subsiguiente -

constituyen el 3er. factor en importancia. 

Biester (1964) ({l)) al recopilar las experiencias de otros Autores 

a este respecto, nos cita que: D. gallinae transmiten Post"erella multocido,dicho 

Autor menciona, que se ha comprobado que también transmite lo espiroqueto de 

las oves Borrelio anserina. 

Sulkin (1945) ({l)) Howitt y Col. (1948) \(l} encontroton que es-

tos ácoros transmiten diversas encefalitis. 

Hofstad (1949) tl» comprobó que N. sylviorum porta el virus 

del Newcastle, después de alimentarse de gallinos infectados. 

TRANSTORNOS PATOLOGICOS QUE CAUSAN LOS ECTOPA
RASITOS DE LAS AVES. 

A este respecto, Biester (1964) ((1}) nos dice: Los ácoros que co-

rren rápidamente sobre la piel, irritan a las aves en grado considerable, debido o 

su hipostoma que se entierra profundamente en la piel • Produce pápulas ordien-

tes y posteriormente costras en el dorso y cuando s~ encuentran en lo cloaca, pue-

den hacer dolorosa la cópula. 
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la pérdida de pluma es consecuencia de la invación de los folí-

culos plumosos por ciertas especies de ácaros que destruyen la base de la pluma. 

El D. gallinae y N. sylviarum cuya alimentación hematófaga 

se caracterizan por causarle a las oves anemia severo que se manifiesto por un co-

lar amarillo pálido de crestas y barbillas. 

los lesiones internos que se pueden notar en una ove muerto por 

ectoporasitósis son las siguientes: El bozo es pequeño y pálido como lo está tom-

bién el hígado, lo médula ósea está enrojecido y jugosa. Muy a menudo hay ede-

mo pulmonar. En lo mucosidad de la cavidad del pico, en el esófago y en el -

buche se encuentran o veces los ácoros. 

BREVE CICLO BIOLOGICO DEL D. GALLINAE Y DEL 
N. SYL VIARUM. 

Ciclo del D. gallinae Biester (1964) ~1».- Los huevecillos 

son puestos en los perchas, hendiduras, paredes y ocasionalmente en las aves mis-

mas. De huevecillos se transforman o larvas exápodas; este poso dura de uno o -

dos días. De larvas exápodas cambian o ninfos :)Ctápodas; sufren otras dos mu-

das y luego se transformen en adultos, habiendo ya diferenciación Sf;~ual. la du-

ración total del ciclo es de 17 días. 

Ciclo del N. sylviarum.- Generalmente paso toda su vida en 

el huesped y deposita sus huevecillos en la base de las plumas, alrededor de la -

cloaca; éstos se incuban en 3 días, pasando a larva exápoda. Es mucho más cor-
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ta esto fase en N. sylviarum que en D. gallinoe, pues solamente duro de 8 o 16 Hs. 

a temperatura ambiente. Los adultos pueden encontrarse de 8 o 12 días después de 

iniciado el ciclo. 

Diferencias entre ambos parásitos.- El N. sylviarum se puede en

contrar a toda hora en la gallina y el D. gallinae, en su gran mayoría, se bajo del 

ave por el día, parasitándolo en lo noche. En las e;ctoparositosis muy graves, se 

les encuentra a todas horas en las aves. 
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OBJETIVOS DE LA TESIS.-

Dada la importancia que representa el problema de la parasito

sis externa de los aves en nuestro País y en especial en el Valle de Guadata;ara, 

aporto el siguiente trabajo para esbozar uno idea claro de los daiios que producen 

los ácoros N. sylviarum y O. galli~ae como los principales ectoparásitos de los -

aves, teniendo como objetivos, los siguientes: 

Demostrar que los ectoparásitos N. sylviarum y D. gollinae, a

fectan económicamente a la industria avícola del Valle de Guadalajora. 

Evaluar el efecto de lo parasitosis por ácoros sobre los % de 

r>roducción de huevo, consumo de alimento, conversiones y mortaÍidad de las oves 

afectadas; así como también el efecto que por su actividad hematófago pueden te

ner los ácaros sobre los valores de Microhematocrito. 
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" MATERIAL Y METODOS 

Material:-

Diez Granjas 
Total del No. de Animales: 39,884 Aves 
Microhematocrito 
Tubos capilares de Microhematocrito 
Aspersoro Monual de 10 litros de capacidad 
Pinza cortauñas 
fosfato de Piridilo * 
Detergente 

Mét•Jdos:-

De las diez Granjas de aves de postura que se trabajar<Jn en el 

Valle de Guadalajara, se eligió la caseto más infestada de cada uno de ellas. 

Se evaluó la infestación de las casetas afectadas por el método 

de Kromer (1959) (19) y Linkfield (1958) (20) modificado que es como sigue: 

Se evaluó la infestacit'Ín de O a 5 según la intensidad de lo mismo: 

O - Menos de 10 ectoparásitos 

1 - Más de 10 ectoparásitos 

2 ,.. Más de 100 ectoparásitos 

3 - · Ectoporositosis en región pericloacol. (cola gris) 

4 - Ectoporasitosis en región pericloacal y costal 
( cola negra ) 

5 - Ectaporasitosis generalizada ( ave de color gris) 

Después de evaluar un grupo de 30 a 40 animales por Granja con 

diferente grado de parasitosis, ( 10 de cado grado, O, 1, 2, y ocasionalmente del -
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número 3 ) , se morcaron sus joules y se tomó una muestra sanguínea paro el Micro-

hematocrito. Para ello se usaron tubos capilares de 7 cms. de longitud y de ca-

libre aproximado de un milímetro, heparinizados. Lo recolección sanguínea y el 

trabajo de la misma se hizo de la siguiente manera: se cortó una uña de cado ave 

clasificada y uniendo el tubo de Hemotocrito a ella, la songn:: que fluye, se mete 

al tubo por capilaridad. 

Una vez recolectada la sangre, se procedió rápidamente a cen

trifugar durante 3 minutos o 3,500 R. P.M., completado el tiempo, se quitaron los 

tubos capilares de la centrífugo y se colocaron en un pequeño aparato de medición 

que acomodándolo a una escala ya específica, nos dió el volúmen globular medio 

de la muestra. Los recolecciones de sangre fueron lo., 7mo., 14avo., 21avo.,

días después de aplicado el tratamiento. 

Se procede inmediatamente después a realizar el primer baño por 

aspersión con fosfato de piridilo*, preparado o una dilución 1:200 (.125% de con

centración del Insecticida), con doscientos gramos de detergente comercial que se 

agregó paro facilitar la completa humectación de las plumas. 

Usando la aspersora se efectuó el rociado de cada ave en el bu

che, bajo las alas y principalmente la región pericloacal, hasta terminar el rociado 

de todas las aves de la caseta. En seguida, se rociaron paredes, jaulas y excremen

to; además de los pasillos de acceso. Se repitió dicho tratamiento nueve días, des

pues de la primera aplicación del mismo. Se inspeccionaron las oves para determi

nar si había ácaros el día del tratamiento y postratamiento los días 7, 14 y 21 del 

* Insecticida DURSBAN 24E 
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tratamiento. 

Se llevaron registros un mes antes y un mes después del trata

miento.· los registros fueron de: 

Porcenta¡e total de postura 

Producción de huevos rotos en %de la producción total 

Conversión de alimento /huevo 

Porcentaje de 1 a mortalidad de 1 a parvada • 
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e u A D n o n u u. 1 

::JTISCTO DD L:l P.·.R:.SITOSIS POli JL lT. sy1vio..run y o1 D. gn11inno sobro 
o1 % do postura. 

Gro.nja Hún. ~ntos do dospo..rasito..r Después do dosp¿rnsitnr 

1 50.92 

2 55.20 

7 60.20 

9 47.40 

8 70.60 

Sin co.obio significntivo: 

6 

10 

3 

4 (*) 

5 (*) 

(*) Pósioo oo..nojo 

67.80 

51.70 

66.30 

42.00 
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OFICINA OE 
blFUSION CIE.NTIFICA 

55.60 

57.80 

65.80 

49.10 

72.40 

66.80 

50.40 

64.40 

39.80 

53.78 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

±. 
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C U A D R O i:ITJH. 2 

EF.iJCTO DE LA PARASITOSIS SOBRTI: LA COlTVERSIOIT DE ALif.:rTI.JTO / :mn'VO • 

Gmnja :rro. Convoroión antes del Conversión después 
trotanionto. del tra.ta.nionto. 

1 3.1 2.5 + 

5 3.4 2.9 + 

6 3.0 2.7 + 

1 3.1 2.6 + 

9 3.8 3.5 + 

2 2.8 ±. 

3 2.6 + 

8 2.5i + 

lO 3.0 

4 (1) 

* Rocistros do producción en n~~oro do cajas do huevo sin poso do las 
nísraas. So cél.lculó conversión dando valor pronodio do 20 kg.J caja 
do huevo. 

(1) Pósino nancjo. 
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CUADRO HUH. 3 

PRODUCCIOlf DD RlETvOS ROTOS :C.U % D:J L.!. I'HODUCCIOIT TOTAL 

Granja Fún. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

J.ntos dol tra.tanionto 

1.9% 

2.1 

1.2 

1.7 

0.9 

1.4 

2.1 

1.6 

1.2 

1.7 
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Dospuós dol trnta
r1ionto. 

2.3 

1.0 

2.3 

1.2 

1.8 



CUADRO N U H. 4 

PORCDI:1T.'.J:!J DJJ liORT.~LIDAD. 

Gran,ja núm. .l.ntos do1 Trata- Dos:Quós del Tm.ta- :Jnfornodad. 
z:lionto. r:lionto 

1 1.7 2.5 Corizn. 

2 2.5 1.6 + 1\finguna. 

3 1.3 1.1 + lTinguna 

4 2.,5 1.7 + Ninguna 

5 O.T 1.9 Do c. R. 

6 1.4 2.0 ITinguna 

7 0.91 2.5 1Jinguna. 

8 5.3 5-4 + STros.s* 
y cor1za 

9 1.6 1.2 + Ninguna (1) 

10 1.8 2.8 Hinguna 

* So cayó el tocho y so cambiaron aninalos. 
Población 

(1) Compuesta do aniraalos do desecho. 

-- 14 



e u ~'.. n n o n u H • 5 

:CFCCTO DE LL F/...í"l!~:JITO,'JIS POR -~C_JlOS IT. s;y:lvia.I'U.r:l ;y: D, (Ellinao 
SOBillJ :CL % DlJ A1TI1LL"JS COH Ir:IM .l TOCD.ITO lTOFJYIAL 

% de Animn.los con Hooatocritos 1Toroo.los 

Gronja lio. Día o Día 7 :Día 14 Día 21 

1 62% 67% 65% 77% 

2 35 42 !1,.2 52 

3 30 50 53 80 

4 63 72 88 88 

5 36 46 60 66 

6 45 54 78 75 

7 55 65 75 82 

8 47 49 54 56 

9 51 58 64 66 

lO 52 57 57 61 
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CUADRO UUH.6 

Gro.nja No. Total do So- :Jda,d a la :Cdnd nl fina- ::-;dad a la lTúnoro de 
nan:.:.s en pro- inicio.ción lizar el oxpe- últir.1a _:~vos. 

duccióno del oxpori- rinanto. polocha. 
::10nto. 

1 73 85 93 70 3459 

2 88 100 108 1768 

3 48 60 68 6700 

4 64 76 84 2500 

5 76 88 96 978 

6 65 77 85 61 1088 

7 44 56 64 804 

8 40 52 70 19,400 

9 84 96 104 54 2,044 

10 74 86 94 60 1,103 
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CUADRO J:TUM.7 

CMSIFIC:.CIOlJ D:JL G::l.~DO D:J :: ·.:;~·-GITOSIS l-'OR LOS .·;.c .• ROS lT. sylviarun 
y :9. ftl.llino.o • DIT I.!AS DIF:-:;r;,:r:TT:JS GILFJ"_S '3-:-:;GUJJ :JL -MBTODO 'D:i Kr~U.CR 
y LTITKFI:'JLD HODIFIC.'00. 

Granja ITo. Clasificación IJo. 

l 3 

2 3 

3 2 

4 3 

5 2 

6 3 

7 3 

8 3 

9 3 

lO 3 
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DISCUSION 

Como podemos observar al ver el efecto de la parasitosis del N. sylvia

rum y D. gallinae sobre el porcentaje de postura en las diferentes diez gran

jas, en cinco resultó positivo el su¡:rimir los parásitos obteniéndose 3.6 o/o de 

aumento. 

Otras dos resultaron sin cqmbio significativo y en tres granjas no se ob

servó ningún benefició de la desparasitación. Estas son granjas 3, 4 y 5. 

La disminución del porcentaje de postura en estas granjas fué de l. 9, 

2.2 y 2.3% respectivamente. El origen de la disminución del porcentaje de

postura en ese momento, fué en promedio de un 66% y en las últimas semanas 

antes del tratamiento, se observó un descenso en el porcentaje de postura, que 

continuó inclusive después del tratamiento; aunque no tan marcadamente. 

Las granjas 4 y 5 como causa principal es el ,)ésimo manejo; además de 

una invasión constante y numerosa de ratas y de ?ajaros silvestres. 

A diferencia de lo que señala Schneider 1970 (1§), el control de D. ga

llinae y N. sylviarum, sólo nos permitió mejorar el porcentaje de postura un 

3.6%._ Dicho Autor señala aumentos hasta de un 10%. Posiblemente se deba 

o que trabajó con lotes más parasitados; en cambio nuestros resultados coinci

den con las observaciones de Phelps 1969 (~). 

En cuanto al efecto de la parasitosis sobre la conversión de alimentos 

sobre huevo, encontramos que cinco granjas fueron positivas, mejorando su 

conversión después de la desparasitación. Estas granjas fueron la 1, 5, 6, 7 y 
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9, en que las conversiones mejoraron en promedio 0.4, con una variación entre 

0.3 a 0.6; no coincidiendo nuestros resultados con los de Phelps (1969j {~))¡ ya 

que él encontró mejores resultados , posiblemente debido a la diferente intensi-, 

dad en el grado de parasitosis. 

Otras tres granjas resultaron sin cambio significativo. Estos fueron, la 

2, 3 y 8. 

Las granjas 10 y 4, no dieron beneficio de la desparasitación • A la -

granja 101 le atribuimos como causas principales: 

a) la edad de la parvada; pues como se puede ver en la tabla 1, esta 
parvada tenía al finalizar el experimento, 94 semanas de edad y 
un %de postura bajo ( 50.4%). 

b) Otra causa es, que esta parvada es de desecho. Antes de cumplir 
las aves 60 semanas 1 se juntaron en una sola caseta y después al 
llegar a las 60 semanas, iniciaron en ellas uno pelecha con lo 
finalidad de sacar algún provecho de esas aves en desecho. No 
obstante dichos esfuerzos, los resultados fueron diferentes. 

En cuanto a la granja 4, las causas fueron desperdicio del alimento y 
excesivo mal manejo. 

En el cuadro que se r·efiere a la producción de huevos rotos en porcenta-

jea la producción total, observamos que, no hubo por lo general cambio signi-

ficativo en todas los granjas. No obstante debemos decir que en aquellos gran-

jds en las que se registró aumento hasta por 6 décimos de unidad ó más, fué pro-

porcional el aumento· de producción de huevo roto a lo producción total de -

huevo. 

En cuanto al porcentaje de mortal-idad antes y después del tratamiento 

(cuadro Núm. 4 ), los granjas 2, 3 y 4, resultaron positivas, ¡Juesto que produ-
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jeron el porcentaje de mortalidad y mejoraron los granjas mencionados con 0.6 

de reducción de muerte. 

Lo granja 8, o pesar de tener stress por lo caída del techo y por el cam

bio de animales de un lugar a otro de la caseta, fué registrado sin cambio sig-

nificotivo, ya que sólo registró una variación de una décima. No obstante, -

.debemos hacer notar que la mortalidad de esta granja fué muy alta desde el prin-

cipio de la prueba, POSIBLEMENTE debido al stress continuo y a la enfermedad 

de coriza infecciosa que se iniciaba como problema en dicho caseto. 

En los granjas 6 y 7, pensamos que los resultados estan dentro de los va-

riociones normales de mortalidad. 

En los demás granjas no hubo cambios significativos en MORTALIDAD. 

Como se puede ver, no se puede demostrar que los cosos vistos en el -

presente trabajo, lo mortalidad fuera atribuible a lo porasitosis, o diferencia de 

lo que cita ·Schneider (1970) (10, que demostró que, lo ectoporasitosis sí afec

to aumentando el porcentaje de la mortalidad de los aves. Seguramente la -

discrepancia se debe al diferente grado de parasitosis, í.)Ues en ninguna de los 

granjas vistas, la mortalidad fué muy alta¡ a excepción de la granja 8. 

Uno de los cuadros más interesuntes, lo constituye el que dá el resultado 

del efecto de los parásitos N. sylviarum y D. gallinae, sobre el porcentaje de 

animales con hematocrito normal (32). 

Se considera normal un hematocrito de 28 con variante a 36,, según -

Biester (1964) ((l)). 
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> ._____,___ -------------------

Se puede notar claramente en este cuadro, (cuadro Núm. 5 ), que de una 

manera s~nl.rd en todas las granjas, aumentó el porcenta~e de cves con microhe-

matocrito normal. Esto quiere decir por consiguiente, que en todas las gran-

jos se suprimió le causa de anemia, que era la alimentación hematófago de los 

ácaros N. sylviarum y D. gallinae. 
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CONCLUSIONES 

1.- los ácaros N. sylviarum y D. gallinae influyen fundamentalmente 

sobre la conversión de alimentos sobre huevo, de tal manero que 

al quitar los parásitos, mejora un promedio total de O. 44, con 

una variación de 0.6 o 0.3, habiéndose podido demostrar beneficio 

en 5 de las granjas a observación. 

2 .. - la ectoporasitosis ¡Jor los ácaros N. sylviorum y D. gollinae. no 

tuvo ninguno influencio sobre el porcentaje de mortalidad .. 

3.- la ectoparasitosis p0r N. sylviarum y D. gallinae, si influye ne

gativamente sobre el porcentaje de animales con hemotocrito nor

mal. 

4.- Se demostró que definitivamente, las ectoparasitosis por los áca

ros N. sylviarum y D. gollinae, si causan daños a la avicultura 

y se deberian tomar las medidas necesarias para evitar pérdidas -

económicas mediante calendarios de desparositación y manejo zoo

técnico adecuado. 
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SUMARIO 

El presente trabajo fué realizado en el Valle de Guadalajara, traba

jando diez granjas de cada una de las cuales se eligió la caseta más infesta

da con ectoparasitosis causada por los ácoros N. sylviarum y O. gallinae, -

clasificando el grado de parasitosis de las aves por el método Kra~er y Link

field, posteriormente se aplicó Fosfato de Piridilo en todas las aves de las 

casetas problema y repitiendo el tratamiento al noveno día. Se realizaron 

tomos sanguíneos de la uña del ove poro el Microhematocrito y así valorizar 

el volúmen globular medio en tomas progresivas posteriores o lo desparasita

ción. Se llevaron los registros del porcentaje de postura, conversión y mor

talidad antes y después del tratamiento en cada una de las casetas problema. 

Se demostró la influencia sobre la conversión que ejerce el problema de los ect~ 

parásitos y se vió que después de la eliminación de los ácaros mejoró la conver~

sión, causando beneficio en 5 de las granjas a observación. la me¡oro de con .. 

versión fué en promedio de 0.4 con una variación entre 0.3 o 0.6. 

Se demostró q.ue los parásitos N. sylviarum y D. gallinoe sí influyen en 

el porcentaje de postura aumentando dicho porcentaje con beneficio. Se me

joró el porcentaje de postura un 3.6%. 

En cuanto al porcenta¡e de mortal idod, se vió que no hubo ninguno in

fluencio definitiva por parte del N. sylviarum y D. gallinoe. 

Se realizó un cuadro del resultado de la experimentación del análisis de 
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Microhematocr:ito que fué realizado en las aves en diferentes etapas después de la des

porasitación. Dicho cuadro nos muestra el aumento que se registró de los Microhema

tocritos hacia la normalidad; lográndose hasta un 77% de Hematocritos normales. 
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