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f.. R E S U H E N 

El prccentc trabajo se realizó en la etapa de desarrollCI 

uno (dcctcte) del Centro de Recria. Tiz~yu~a Hirtalgo. con el 

fin de probar la eficacia de 2 bacterinns cotnerc1::1l'.·!..O contr1-1 la 

"Pa!;tcurelo15ls pulmonar··. Se utilizaron 120 becerras de la r.'!lza 

Holstein dividida.s en 3 grupos de 40 animales. a los q11e ~~e le~ 

asignó las letras A. By C (testigo), cada grupo si.! inoculó con 

au bactcrinn correspondiente 2 veces en la etapa de l~ctancia a 

los 20 y 40 diaD de edad y en desarrollo uno a los 70 dias de 

edad. En los 3 grupos se determinó el número de caso~ de 

neumonia durante un periodo de 120 dia$. Se en~ontró qu~ las 

neumonías afectaron en un 45%, 63% y 78% a los animales del grupo 

~. B y C (testigo) respectivamente. con una diferencia 

estadística significativa (P<0.01) entre el grupo C (testigo} y 

los grupos experimentales A y B. Los animales del grupo C 

(testigo} enfermaron en promedio 2.02 veces de neumonía, mientras 

que en el grupo A y B fu~ de 0.75 y 1.27 veces respectivam~nte. 

Se concluye que las bacterinas comerciales utilizadas este 

trabajo son efectivas para prevenir neumonías causadas por 

~u.re.lla. 3.I?· y en donde la bact~rina que se aplicó ~. l grupo A 

fué la que brindo una mayor protección. 
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l. I N T RO D U r, C 1 O N 

Uno de los problemas que se plantean a nivel mundial, es el 

abastecimiento de alimentos de origen animal, para cubrir las 

necesidades que demanda la población . Entre Jas opciones que se 

contemplan, e5tá la creación de Centros de Recria de ganado 

lechero, que tiene como objetivo a largo pJazo. garnntizo.r 

vaquillas de buena cal~dad genética, para la reposición e 

incremento de los hatos lecheros C24). 

Ln crianza de becerras en forma intensiva tiene enorme 

importancia en el desarrollo pecuario de cualquier pa1B. En 

México, se hacen esfuerzos por encontrar los mejores sistert1as y 

adecuarlos a las condici•:>nes existentes, pero hay un factor quo 

contribuye al pobre desarrollo que ha tenido la recria de ganado 

lechero a nivel nacional. la mortalidad, que ocurre durante los 

primero~ meses de vida, aumenta el déficit en producción lechera. 

por la pérdida de becerras de reemplazo y en donde la neumonia 

nguda del ternero, se sei'ial1:.1 como una de las mayores ~au~as de 

morbilidad y mortalidad (20,24). La etiologia de las neumonias 

puede ser mul ti factorial, pero se ha reconocido que el problema 

de mayor significancla lo constituye la llamada "Fiebre de 

embarque", con este término, se ha denominado a un proceso 

neumónico agudo de los bóvidos, que se observa cuando estos son 

sometidos a factores de estrés. Entre las bacterias que con 

mayor frecuencia se aislan están y 

~r..e.l.l.a. haemolytica, ocasionando la llamada '"Pasteurelosis 

Pulmonar'". Sin embargo, para que se desarrolle est,a enfermedad. 

se requiere de la presencia de otros factore~. ademA;s de las 



bacterias citadas. Es por ésto que el término de .. Complejo 

ílcapirtitorio Infeccioso" ha sido utilizado con mayor frecuencia 

(5.17.26l. 

En lo referentP. a la relevancia económica de las infecciones 

respiratorias en México; el análisis de los resultados existentes 

sobre la prevalencia de neumonías en bóvidos es dificil de 

efectuar. debido a lo heterogéneo de la información .( 26). 

Aynla en 1977 (1) encontró una incidenci~ de neumonias del 24.4% 

en la etapa de lactancia y de 16.4% al destete, en un Centro de 

Recria. 

Trigo y cols. 1982 (27) realizaron un estudio en el rastro de 

Ferrería de la Ciudad de México, en donde obtuvieron una 

prevalencia de neumonías en el 8.7% de los animales examinados. 

Blood y cols. 1986 (5) encontraron que la enfermedad llega a 

causar el 35% de la morbilidad, con una mortalidad que puede 

variar entre un 5 y 10%. 

l. l. Factores predisponentes 

Para que un animal presente neumonía, no se requiere 

únicamente que entre en contacto con los agentes infecciosos, 

sino que se necesita de la presencia de otros factores que 

permitan el desarrollo de una lesión pulmonar, estas condiciones 

incluyen el hacinamiento, mezcla de animales de diferentes edades 

y niveles inmunológicos, calor o frie excesivo, elevada hur.1cdad 

relativa y cambios bruscos de alimentación entre otros, los 

cuales constituyen factores de estrés. El término estrés se 

refi~re a una reacción neuroendócrina, que incluye la elevación 



de los niveles endogenos de adrenalina. Ahora bien. zi el estres 

mantiene por un Periodo prolongado. la secrF.:cion de 

corticostcroides compromete la respuesta del hospedador a los 

asentes infecciosos (16.17,26). 

1. 2. Etiolo¡¡ia 

El desarrollo de brotes de neumonla aguda en los bóvidos, se 

debe a la interacción de los factores mencionados. aunados a la 

presencia de un grupo de agentes infecciosos. como virus 

(Parainfluenza 3, rinotraqueltis infecciosa bovina, virus 

respiratorio slncitlal bovino), hongos CA.s.R.e...r:gill..u..s. f.wniKa.tu~). 

parbaitos (Dyctyocaulus yiviparus), bacterias (E.riEtP.urella ~¡,._._. 

Streptococcu,, =... Staphylococcuc¡ :rn........ y en menor grado 

mlcoplasmas, ricketsias y clamidias) (5,15.16,26). 

Un estudio realizado por Monroy, 1987 (18) en el mismo centro 

donde se llevo a cabO este trabajo, muestra que el porcent&Je de 

sueros positivos para el VPI-3 y el VRIB en lactancia fue de 

17.5% y 32.96% y en desarrollo uno (destete) de 82.93% y 

52.91% respectivamente. 

Los microorganismos pertenecientes al género ~u.z:.e.11.a son 

bacilos cocoides. cortos y gruesos. generalmente prr::senttin 

cápsula pero se han descrito algunos sin ella. No tienen 

movimiento y ninguno forma esporas, son gram negativos, 

tiñiendose intensamente en los polos dando lugar a la tinción 

bipolar, no producen gas y la tipificación serológica se 

fundamenta en los polis!l.cl1ridos somáticos y capsulares 

( 6. ll. 12. 28) . 
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1. 2. l. Pn"jtr-urt:!lln mqlto~id& 

En nuestro pais se aisla con relativa frecuencia de pulmones 

neumónicos de bóvidos. De esta bacteria se conocen los tipos A, 

B, D y E de acuerdo a la clasificación de Carter. Los tipos B y E 

producen la septicemia hemorrágica de los bóvidos de Africa, Asia 

y Europa, mientras que los tipos A y D se relacionan. con 

''Pasteurelosis Pulmonar"", tal como se observa en el continente 

Americano (5,7,17,26). 

1. 2. 2. f..a...:tl..e.u..r..e..l..la hnemolytica 

Esta bacteria, al igual que ""Pasteurella multoclda, se 

encuentra con relativa frecuencia como componente de la flora 

nasofaringea 

dependiendo 

de 

de 

bóvidos (7,26).Existen dos biotipos, el A y T 

si fermentan Arabinosa o Trehalosa 

respectivamente. La mayoría de loe serotipos se relacionan con 

neumonias en ovinos. En lo referenLe a los bóvidos de México, 

coinciden en que el serotipo Al es el más frecuentemente aislado 

de pulmones con neumonia, seguido del serotipo A2 (7,17,26). 

Trigo en 1987 (26), indica que de 25 cepas de ~~ 

multocida, aisladas de pulmones neumónicos de bóvidos el 100% fué 

del servtipo A. 06 los bislamientos bacteriológicos realizados 

en el citio donde se llevó a cabo este trabajo, se aisló 

Pasteurella ml.l.l.t.o.cida. tipo A. 
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La patogenia de la infección por Past~urell~ ~· principal 

bacteria involucrada en el "Complejo Respiratorio Infeccioso.. no 

es del tod? clara, pero se sabe que cierto porcentaje de los 

animales contiene Pasteurel la s..Q......, como parte de la flora 

nasofaríngea normal; las condiciones de estrés y otras 

infecciones que actuan conjuntamente {los vi rus de!;-.empei'\an un 

importante papel en la patogenia de l8z neumoni~s. ya que 

producen su efecto patóg~no sobr~ los macrófagos alveolares) 

facilitan l~ proliferación de E.as.:t&J.u::.!:.11..a inhalando 

.:icrosolc~ con bacterias al interior bror . .:¡uio.!: 

(5,16,17,18,26). 

El sistema inmune contribuye con el establecimiento de la 

infección bacteriana secundaria, ya que en la etap~ aguda de la 

infección viral, éstos se localizan ~n el epitelio bronquial. 

para posteriormente ser captados por los macrófagos alveolares, 

en donde se puede observar que hasta el 60~ de e~tus células 

contienen antigeno viral. Simultáneamentf.!. la respuf.:st.<.1 inmun'== 

(humoral y celular) contra el virus empieza a producirse, con lo 

cual. aquellas células que contienen antígeno viral son 

destruidas, pero al mismo tiempo se reduce el potencihl 

fagocltlco de los macrófagos alveolares, ya que se da una 

disminución de la respue5ta quimiotActica. inhibición en lrt. 

capacidad de adherenc.1a de particulas y zu ing~sti6n. fusión 

fagosoma-· l isosoma menos eficiente, por Ultim~;- niveles 

disminuidos de enzimas lisosomales C2G). 



l. 4. Signos cliniQos 

Debido al variado grupo de agentes participantes en el 

complejo respiratorio de los bóvidos, a la virulencia de cada una 

de las cepas, dosis infectante que recibe el animal y el estado 

inmunológico en que se encuentra. las manifestaciones clinicas 

pueden variar. sin embargo, los signos clinicos más comunes .son: 

depresión, anorexia, secreción conjuntiva! serosa, taquicardia. 

fiebre de 40 a 41.5 ºc. extensión del cuello y abducción de 

miembros anteriorec. A la auscultación de pulmón se pueden 

dctcctur estertores, principalmente en la porción anteroventral, 

loe cu~lcs al principio so~ húmedos y después secos. La evolución 

de la ~nferm~dad suele ser de 2 a 4 días y tos brotes d~ 2 a 

semana.'5 (5, 15, 16, 26). 

l. 5. L~sioncs macroscópicas y microscópicas 

La lesión pulmonar prod1.Jcida por ~i:e.l..l!l. .:uL.. se inicia a 

nivel de bronquiolo respiratorio, mientras que la difusión de la 

infección ocurre principalmente a través del tejido conjuntivo 

que rodea bronquios, vasos sanguineos y linfáticos, as! como por 

los zeptos intcrlobulillares. Las lesiones se distribuyen en la 

porción antorovcntral de ambos pulmones, afectando en ocasiones 

mas del 50% de la superficie pulmonar. Los septos 

interlobulillares están dilatados debido al depósito de fibrina y 

edema, los bronquios contienen fibrina o bien exudado purulento. 

Al corte de pulmón, se observa consolidación roja en la fase 

aguda a veces con hemorragias, mientras que en la fase crónica. 
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ac aprecia consolidnc16n gris, llegando o pr~sentar abscesos 

multifocales y adherencias pleurales. Los ganglios linfAticos 

mediastinicos pueden estar inflamados y hemorrágicos 

C 5, 8, 15, 16, 26). El exámen histológico revf.:la una pleuritis 

fibrinosa, el epitelio bronquio..l puede encontrarse descamado y 

necrosado, sobre todo cuando ea...at&~lla m\..\Lto.cid.a e!-"itá presente. 

El lumen bronquial contiene restos celuln.res. leucocit.o5, fibririT;& 

y edema. En los alvéqlos se encuentra fibrina, eritrocitos, asi 

como ncutrófilos y macr6fagos (5,16,17,26). 

l. 6. Inmunidad 

Para que se desarrolle una respuesta efectiva contra 

infecciones respiratorias, se requiere principalmente de una 

inmunidad especifica, en la superficie mucosa superior e inferior 

del aparato respiratorio. Las inmunoglobulinas producidas en 

estos tejidos son del ti~o IgA, sobre todo en vias respiratorias 

nltas, mientras que en pulmón. las $Ccrecionf..:S contienen una 

cantidad importante de IgG, asi cotno inmunoglobulinas del tipo 

IgE. En el aparato respiratorio las inmunoglobulinas intervi~nen 

de forma conjunta ya que la IgA evita la adherencia y penetración 

de antígenos, pero si éste invade los tejidos a pesar de la 

presencia de IgA, se da una reacción de hipersensibilidad 

producida por IgE, ln cual aumenta la permeabilidad vascular, 

con lo que se dispone de grandes cantidades d~ IgG en el exudado 

resultante (21,25.26). 

Por otra parte, el proceso de inmunización, ya sea mediante 

vacunas o por infc~ción natural, ad~más de estim11lar la formación 
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sistémica de anticuerpos, puede contribuir a la aparición de 

inmunoglobulinas en las secreciones del aparato respiratorio de 

la siguiente forma: si se aplica un antigeno a un animal, 

provoca la aparición en suero de anticuerpos especificos contra 

el mismo. aproximadamente una semana después de la aplicación y 

su concentración en suero va aumentando, hasta alcanzar su máximo 

nivel entre los diez y catorce dias, para luego disminuir 

rápidamente (fase de respuesta primaria). Si se administra una 

segunda dosis del mismo antígeno, se observa que el periodo de 

latencia no pasa de dos a tres días y la cantidad de anticuerpos 

sube rápidamente hasta un nivel muy alto, para ir disminuyendo 

lentamente {fase 

(2,3,4,19.21,25). 

C•"Hd•dd••"llU1•rpo• 

•"•l •11•10 

Apl/CH.IO"d• 

•11111••0 

de respuesta secundaria} 

"""""'• h1rnvn1 .. ,_. ....... 

•PllC•Cloft de,. 11gond• 
fto1h d111Rll1••0 

fig. 

Tizard, I. 1967 

Fig. 1 Evolución de la respuesta inmune a un antígeno. me~ida a 

trovés de los niveles de anticuerpos en suero. 
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Para desencadenar una respuesta inmune s~ n-:icesi t.a qu19 el 

anttgeno sea captado por macrofagos y presentado a linfocitoe n. 

por otra parte, ciertos linfocitos T c~rcanos. llamados célulaz T 

auxiliares deben responder al mismo antigeno. La función del 

macrófago e~ Preeentar el antigeno al linfocito B y liberar una 

DUStancia soluble d~ ~yuda conocida como interleucina que 

activa las células T auxiliares, cuando las células T auxiliares 

entran en conta~to con un antigeno unido a ur1 macrófago tarnbil.:n 

secreta sustancias de ayuda como interleucina 2 la cual es una 

mezcla compleja de prote!nas y actua en forma in~spec!fica 

f.ocllitb.ndo ltl rcepue.e.ta del linfocito B cal antigerio; unl:I •1.;:<=. 

ostimulltdtt ~or l.:stT .. LS, l"l .e.u¡.i~rficie d'Jl 1 inf<.Jci to n corrii,.:nza 

presentar un flujo y el antigeno unido a l.'l membran3 se concentra 

en una pequena región o casquete, después de formarse el casquete 

el linfocito B aumenta de tamano y empieza a dividirse por 

mitosis, dias después, la descendencia de esta célula se 

diferencia gradualmente en dos poblactnnes celulares de forma y 

función distintas; unas adquieren lá capacidad de fabricar 

grandes cantidades de anticuerpos y denominan células 

Pla~mática~. las otras no camt>ian de forma y sirven como células 

de memoria. Una vez concluida su diferenciación, las células 

plasmáticas mueren al cabo de tr~s a zci~ dlas. desapareciendo 

esta población cl:lular, refleJándo~e ~! fenúu.t:(¡O en los niveles 

de anticuerpos en suero, ya que las inmunoglobulinas producid;;is 

por ellas disminuyen progresivaml':::nte. En la respuestt:t Primaria 

para la mayor parte de antígenos se producen Principalmt<:flte 

anticuerpos de tipo Jgl1 (2,3,4,19,25). Mientras que la."3 celul~s 

de memoria, ee sigue preeentando como linfocitos y 1~s imposible 
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de distinguirlos morfológicamente de la célula inicial, estas 

c6lul~e poseen receptores que son inmunoglobulinas provistas de 

la misma especificidad que las de la célula progenitora, solo que 

c~ta vez cambi& la clase de inmunoglobulina de superficie, en 

lusar de ser rsM e5 ahora rsa. rsE o rsA (2,3,4,19,25). 

1. 7. Inm11noprofilT.txis 

La vacunación contra el "Complejo re!!piratorio de los 

bóvidc.~... es 

controversia. 

probablemente uno de los aspectos 

esto se debe a la amplia variedad de 

con má5 

bacterinas 

comerciales, tipo de adyuvantes, agentes infecciosos involucrados 

y complejidad de las enfermedades respiratorias (26). 

Con respecto a las investigaciones que se han llevftdo a cabo, 

en la prevención de neurnonias causadas por el genero Pasteurella 

SJ!...., a continuación se resumen alaunos trabajos experimentales, 

loe cuales se tomaron como base para realizar el presente 

estudio. 

Comparación serológica de una vacuna de Pasteurella haemolvtica 

conteniendo distintos tipos de ad}·uvantes. 

Se comparo la eLectividad de cinco adyuvantes mediante el 

incremento de la respuesta serolOgica en ovejas, utilizando 

extracto capsular de ~u..r..ell.A haemolytica biotipo A serotipo 

6.Los adyuvantes a evaluar fueron: adyuvante incompleto de Freud, 

adyuvante completo de Freud, adyuvante incompleto de Freud 

conteniendo extracto de ~~ tuberculosis, hidróxido de 
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aluminio y una combinacion de hidroxido do aluminio con adyuvante 

incompleto de Frcud. 

Los resultados obtenidos indican que todas las vacunas 

incrementan la respuesta serologica en contra de Pasteurella 

hoemolytica y se observa que la vacuna a la cual RC le adjcion6 

hidróxido de aluminio presentó la reRpuesta mas baja, mientras 

Que la vacuna con hidróxido de aluminio más adyuvante 

incompleto de Freud presentó la respuest~ de anticuerpos más alta 

y durante mós tiempo (29). 

Pasteurelosis neumónica bovina: Efecto de la vacunación con 

distintos serotipos de Pasteurcl_l-ª.. 

Se utilizó una vacuna conteniendo ~mu:.t:l.l-ª. ~t.l_g_~

biotipo A serotipo 1 y fas~ Ull~tl tipo 3.Sc formaron 2 

grupos de animales, a uno de ellos se le 3plic6 la vacuna por via 

nn~~l y ~l otro grupo ee le aplicó por vib zubcutanea, en el dla 

21 la$ b<:ccrrns se desafiaron i.ntrapulmonF::trmeute y :, diaa desrMt.:s 

se ~acrificaron los animales, en este trabajo se evaluó el tama~0 

de la lesión pulmonar y los tituloz de anticuerpoz. Las lesior1es 

en lns becerras vacunadas por viH n.&.r:.al y ~ubGutf1ne1 f111=:ron 

pcqueT'\o.s y circunscritas a diferencia de lrJs antmales df.:l grupo 

control en donde las lesione!; fueron mas extensas y se observo. 

que hay una correlación entre los titulas de anticuerpos y la 

disminución en el tamano de la lesión (22). 
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Efecto de la vacunación con vacuna y bacterina de Pasteurella 

y resitencia experimental al desafio por 

pastcurelosls neumónica bovina. 

comparó el efecto de una vacuna y una bacterina 

conteniendo Pasteurella baemolytica biotipo A serotipo 1 y la 

resistencia al inocular intrapulmonarmente el microorganismo, 

correlacionando la respuesta de anticuerpos con la resistencia al 

desafio. 

LaB lesiones pulmonares fueron evaluadas en base a una 

técnica de escor y se observó que en las becerras inmunizadas con 

vacuna las lesiones fueron menores, en comparación con los 

onitn.nlcs a los que se les aplicó la bacterina o solución salina 

fisiológir;ti. También se utilizó una bacterina comercial 

conteniendo ~~ m.u.l.t~ y ms.:t.~ ~. se 

.o.pr~cln que no hubo diferencias significativas CP < 0.05) f~ntrc: 

lo.s 11'.'siones de eztos animales y los animales del grupo control. 

Se concluye que la inmunización con vacunas incr~menta la 

resistencia al des~fio experimental mientras que las bact~rina5 

no protejen del mismo modo (10). 

Prcncntc y futuro de la vacunación dentro de la prevención de las 

infc~ciones respiratorias por P4steurella entre los bovinos 

Lo prr..:vención del 5indrome, bronconeumonia 

cnzootic.:t bovina. resulta dificil debido al 

infecciosa 

caracter 

multifúctorial de su etiologia. Es necesario tomar en cuenta a la 

ve~ l~s condiciones de crianza y los agentes infecciosos 
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involucrados, para as1. p.:iner en marcha un& prof l lax1s ~speci ficGt. 

mediante vacunes z,;dministrttdas pr;r •Jia á.t<irea o parenter.~1 ( 13J 

Vncuna contra la pasteurelo.e.;is CPasteurella ~tocid-i!. tipo Al. Y 

modelo cxperirnr.!ntal en ratones cr.>rt1r.J prueba de poten<..:ia. 

Con el objeto de establecer un mod~lo experirnent;d en r.;i.ton~s 

par.o evaluar una vacun.<:i. C,...Jntra E..~..!!r_tll~ rri!J.l..tg~ tipo A. si:_: 

ensayo.ron las vias de administración subcut!J.n~.:a y transtraqueal, 

.:is! como confrontaciones a dit:erentt<is tiempos post.vacun,<tción por 

las vl~s tranztraqueal e intraperitoneal. Para la prueba de 

potencia, result.6 adecuada la administración tran~traqueal de la 

vacuna {0.5 ml) y su confrontación, por la misma via. a los 15 

dias poetvacunación, debiendo proteger entrú 1,84 y 3,84 maz 

valores de OLSO (expresados en logl para que confiera inmunidad 

efectiva en terneros (14). 

Respuesta inmunológica a E.a.s.~e.u.r...ftl..1..a. h..a..e.mo..l.yjj._c._n y resistencia 

contra pasteurelosis neum6nica bovina experimental, inducida por 

bactcrinas con un adyuvante oleoso. 

Se evaluó ln efectividad dr~ una bacterina de ~:t:.ella 

bacmolytica utiliznndo dh~t.intos tipos de adyuvF:\ntr:-s, lo!:: cuales 

fueron: hidróxido de aluminio, adyuvante completo de Freud y 

adyuvante incompleto de Freud. Las bacterinas se aplicaron a los 

y dias. posteriormente a los 21 dias. desafio o los 

animales intrapulmonarmcnte con ~~~a ha.e.m'2..l.v .. t.11:.a patógena 

y 4 dias despu6s se sacrificó a los animales .. 
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Se concluye que la bacterina de Past~qrella baerr;olytica, 

conteniendo adyuvante completo de Freud y adyuvante incompleto de 

Frcud. incrementan la resistencia contra el desafio, mientras que 

l~ bacterina que contiene hidróxido de aluminio no proteje de la 

misma manera(9}. 

Evaluación en condiciones controladas de una vacuna contra 

faa.t.e.u.r.ell.a m_u.Lt.Qtlda tipo A en terneros-Morfopatologia. 

Se describe el cuadro patomorfnlógico del pulmón en terneros 

vacunados contra f.a.:..t.e.u.rtll.a mul.t.o.c.id.a tipo A, utilizando las 

vi as intratraqueal y subcutánea, además de controle!; no 

vacunados. Todos los animales fueron confrontados con una 

suspensión d~ E'.a..s.~la mu.l..t.c..c.i..d..a. (3 x 10
8 

UFC/ml) a los 28 

dias posvacunación y sacrificados 7 dias despué. El estudio 

histológico del pulmón evidenció lesiones comunes caracteri~ada~ 

por bronconeumunia fibrinopurulenta multilobulillar en animales 

vacun.nrios via subcutánea y controles no vacunados: estas 

alteraciones resultaron más mod~radas en los animales vacunados 

via intratr~queal (20). 
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l. 8. Justificacion del presente trabajo y el uso ~e las <los 

bnctcrinae. 

al Establecer una alternativh mb.s dP- medi~lna preventiva 

mediante el uso de bacterlnas comercialea, para reducir las 

neumonias causadas por ~t.ru.u:d_l..il .s,p_._ en los primeros 

mese!; de vida. 

b) Durante V:9.rios años se utilizó Yatrén Bact.erjna•ot en erupc.."'s 

reducidos de la población y se observó que la mayoria de 

estos animales respondian favorablemente, pero no se r~alizó 

un estudio más a foni1o. 

el Se decidió seguir trabajando con Yatrén Bactcrin.:l y 

utilizar otra bacterina mas para asi poder hacer una 

CV::\luoci6n mas confi~ble ~ntre lo.o:~ yrupos ~xp<:rirnt<.:nt:::1 lr~s ~: 

el tcsti~o. 

d) Actualmente en México eXiRten en el mercado un pr::•mt-dio <!(" 

17 bacterinas comerciales. en donde 13 gran m~Yorin vien~n 

mezclndas con otro tipo de microonp1ni~mo.s. (cu;;idro 1) E!; 

por ósto que s~ eligió la B~ctarina contra la p&st~urelosis• 

la cual contiene e~llil wlt.o.s:;-1.da y 

bnemolyti~. 

~ Bacterina contra la pasteurelo~is, f'fizer, S.A. de C.V. 

** Yatrén Bacterina. Quimica Hoechst dt México. S.A. de C.V. 
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Cuadro l. 

Mezclas de microorganismos que contienen las bacterinas' 

-
-

-

-

comerciales para la prevención de la Pasteurelosis Pulmonar. 

~llA multof"ida, ~].1" hfila¡¡!2.l.tl.i..<:A 

l:'.iJ."i:tf:1.U.".f'l l !:! lll.Uil&cld.o.. Cl Q:stridiu111 c.ha==i 

~"1.U'"ll.a. ~da. E=hui<:hl.a .::.cl.i 

~.!::.il.A ~a. ~J.ili!lm cilaUY.Q.!;..Í., ClQ~:t.rirJiwn 

~..t.k.!J.m 

&s.~ ruul..t&_c.i.da. ~clla luli:mQJ.y_t,L<;a, Cl=!.ri<ilum 

cilaUYi>_tl, C~tr.idium a~m 

~e.llrdla m.ul.1.o_cida. Cl=tri.d.ium chauy_Q.tl, Clo~ 

zeirt.ku.ra. E.s-:-Mticlti.a CQ.ll. 

l:'.as.llo-'lz:dla mctl_tQclda. E=hl>tlcilia CQJ.i, ~almonel la en_tetlil<li!< 

&s.t-.e_~ m.u-1t~. ~=u.=. =.s.=, ~= 

= 
P.:ts..t™1.1.a mul..t.o-=.i.da, E._s~l~ rnll. 5..treptococcus 

pxo_g~. filanhy..l~ aJ.U:.e.U..5, St apbylocqccus a.l.hJ.u 
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2. O B J E T I V O D E L A T E S I S 

1. - Evaluar la eficacia de dos bactcrinas comerciales contra 

la neumonia en becerras al destete. causadas por el genero 

Pasteurella ~ 

2. Determinar cuAl de las dos bacterinas confiere una mayor 

protección mediante los siguientes parámetros: 

a) Presencia de signos respiratorios. 

-depresión 

-anorexia 

-secreción conjuntival serosa 

-secreción nasal serosa y/o mucopurulenta 

··respiración bucal 

-fiebre 

a la aus~ultación de tórax 

-e.s tertores húmedo e 

-ta.quicardi;'l; 

-aumento en los ruidos vesiculares 

b) Frecuencia de neumonías 

19 



3. M A T E R I A L 

3. l. Localización de la explotación 

El presente trabajo se realizó en la etapa de Desarrollo uno 

(destete) del Centro de Recria de Tizayuca Hidalgo.. dicho 

centro, se localiza en el Km. 57 de la carretera federal México 

Pachuc~. Este estudio se llevó a cabo de agosto de 1989 a enero 

de 1990. 

Está localizado ger:gráficamente en las coordenadas 19° 50" 

latitud Norte y 98° 40" Latitud Oeste. Presenta un clima C (Wo) 

h(e) R. según la clasificación de Koppen, con una temperatura 

media anual de 16. 3° e ( 3. 4° e de minima y 33. 3° e de máxima). 

El Centro de Recria se encuentra dividido en 4 áreas que son: 

Lact.:i.ncia, Desarrollo uno (destete), Desarrollo dos y Gestación. 

Lactancia: Permanecen los animales del 3er. dia de nacidos a los 

45 dios de edad. 

Desarrollo uno: Ingresan de 45 dlas de edad y pasan a la 

(destete) siguiente Ptapa 4 meses después 6 150 Kg. de 

peso 

Desarrollo dos: Son inseminadas y diagnósticadas como gestantes 

(16 meses en promedio). 

Gestación: Se mantienen hasta los 7 meses de gestación Y son 

reintegradas ~ su establo de origen. 
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3. 2. Animales experim~ntale$ 

Se seleccionaron 120 bec~rras de la raza Holstein con una 

edad promedio de 25 dias, lo~ anim~les ze sometieron a un examen 

cl1n1co (cada una fué registrada. anotando SlJ nllrnero de arete. 

fecha de nacimiento. peso y const~ntes fisiológicas), eligiendo 

solo aquellos animales que no presentaron cambios fisiológicos de 

interó.s cllnico, ya que el objetivo de r:!ste traba.io es el di';: 

evaluar las bacterinas como un medio profil~ctico. 

3. 3. Bacterinas 

Se utilizaron dos bacterlnas comerciales, la primera fue 

Bacterina contra la pasteurelo.s1s1, la cual contiene ~ 

m11ltoc1da tipo A 33~. Pastf~urella multo~ida tipo D 33% y ~ 

ml.l.a ha~molytica 34%, adicionada con .sulfato de potasio como 

Qdyuvuntc. 

La .segunda bacterina fue Yatrén Bactf..rina:t1' la cual es un 

producto elaborado con cepas inactivadas de E.zQ~~A rnu.l.t~rl..A 

tipo A y D, Strcptoco<"r-u.o ~~ y ~P.hz.l.o..~.~·™ ~. 

adicionada con hidróxido de aluminio como adyuvant~ y ~olución de 

Ya.trén caseina. 

• Bacterina contra la Pasteurelozis. Pfizer, S.A. de C.V. 

** Yatrén Bacterina, Quiroica Hoechst de México, S.A. de C.V. 
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4. METO DO 

4. l. Grupos experimentales 

Se utilizaron 120 becerras de la raza Holstein asignadas al 

azar, se formaron 3 grupos de 40. animales que se sometieron a los 

siguientes tratamientos: 

Grupo 

A 

B 

e 

No. de 

animo.les · 

40 

40 

40 

Inóculo 

Bacterina vs. Pasteurelosis 

Yatrén Caseina 

Solución salina fisiológica 

ce su bcu tli.neil . 

dosis via 

5 ml se 

5 ml se 

5 ml se 

La dosis de aplicación fue de acuerdo a las recomendaciones del 

f.o.bricante. 
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La selecciOn de becerras se llevo a cabo P.n la etapa de 

lactancia. donde también s~ aplicó la primera Y segunda dosis de 

bacterina a los 20 Y 40 dias de edad. Cabe recordar que los 

animales permanecen en esta etapa hasta los 45 dias de edad y 

después 5on enviados a la etapa de desarrollo uno (destete) donde 

están aproximadamente 4 meses, sitio en el cual se realizó 

presente trabajo, la tercera y última dosis se nplicó a los 

dillc de edad. 

el 

70 

4. 2. Observación de signos respiratorios 

Los tres grupos recibieron el mismo manejo }' 

con el resto de la población. 

La forma como se determinó la presencia 

respiratorios fue mediante loz eiguientes parám~tros: 

- depresión 

- anorexia 

- oecreción conjuntiva! serosa 

- secreción ~asal y/o mucopurulenta 

respiración bucal 

- fiebre 

a la auscultación de tórax 

- estertores húmedos 

- taquicardia 

- aumento de los ruidos vesiculares 

integraror1 

de signos 

Todos aquellos anim.:ilcz que r:?nfermaron d~ neumonia r~cibieron 

trntamiento con antibi6t.ico durante 5 dia.s. 
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4. 3. Estudio estadístico 

Los casos de neumonia observados en cada grupo fueron 

sometidos a un análisis de varianza (ANDEVA) y en la comparación 

de medias entre tratamientos se utilizó la prueba de Tukey, según 

lineamientos de Stcel and Torrie, 1984 (23). 
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5. R E S U L T l D O 5 

El cuadro 2 muestra la distribucion porcentual de animales 

con y 5in neumonl~. dur~nte un periodo de 120 dia5 y se observa 

como los nnimales d~ los gru~os A. By C(t~sti~o} el 45. 63 y 78% 

respectivamente presentaron neumonia, mlentn.1s que: el 55. 3"f y 

22~ en ese mismo ord~n no l~ presentarun. 

En el cuadro 3 se da la frecuencia de nf.:•.lm<-•rdas en periodos 

de ticrn¡:>(:> {co.do .'30 dias) :v sf." ob.ser.·.:i. qu~ lo~. ari.irn:lle::. d·=:l grur•(• 

CCtestigo), enferml'lron en promedio 2.02 vt:i:es de neumonia, 

micntr.o.s que en el grup.._') A y B fué d~ O. 75 }! 1. 27 •1eces. ésto 

significa una reducción del 62.8% y 37.1% en el grupo A y B 

rc.spcc.tivomcnte, f!ll r-::1'lc16n con t:~l aru¡,o C Cte~tigo). 

Con re!5pect.o al cuadro 4. considerand.J el prorno<';'dio(medi:1) de 

n-eumoniss en el grupo C (ver cuadro :J) df: 2. O:! se tomó como 

medida estandar hasta casos de neumc•n L-:1 por anim.:d, ya que las 

bcccrrns que tienen 4 6 més veces neum0r1ia, esto puede influir 

que se desencadene t!Ver.tualmente un cuadro crónico. observándose 

una disminución sustancial en la frecuencia de neumonias~ en el 

caso del grupo A fué del 2.5%, mientras que en los grupo.s B y 

C(testigo) fue del 10 }" 15% respectivamente: 
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Cuadro 2 

Distribución porcentual de animales con y sin neumonia, durante 

un periodo de 120 dia5. 

Grupo A Grupo B Grupo C 

(testigo) 

1 ' tlo. i tlo. 
1 

No. 1 

Becerras 1 Animales % 

1 

Animales " 1 
Animales " ' >------! : ¡ con 1 

i 1 ! neurnonia 

1 
18 n* 45 

' 
25 b• 63 

1 
31 e• 78 

1 ,___ 
:::.in ; 

1 neumonia i 22 ª* 55 15 b• 37 9 e• 22 ! 
~ 

1 

total 

1 

40 100% 40 100% 40 100% 

literales diferentes en la roism~ linea indican diferencias 

cstodistic~mcnte significativas (P < 0.01). 
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Cuadro 3. 

Frecuencia de neumonias por grupo 

Grupo A Grupo B Grupo C 

dias No. de No. de T No. de 

P05destete casos % casos ~ casos % 

01 30 13 42 31 61 45 56 
' 

30 -- 60 11 36 13 2~) ?? 27 

--·-

60 90 5 16 

1 

6 12 

-j 

12 15 

1 

!JO 120 2 6 

1 

1 2 2 2 

total 100• 51 100• 81 100 ... 

media o. 75 1. 27 2.02 

D. E. 1. 08 ... l. 71 ab• 

*literales diferentes indican diferencias estad1sticamente 

significativas CP < 0.01). 
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Cuadro 4. 

Relación de animales y su frecuencia de neumonias 

Grupo A 

fr(:Cuencln No. de 

do 

neumonias becerras 

o 22 55 ----
10 25 

2 6 15 
-----···- f--·------

2.5 

4 1 

total 40 100 

Grupo B 

No. de 

% becerras 

15 37.5 
>---------; 

11 27.5 

97.5 

6 15 

10 

4 10 
1------

Grupo C 

No. de 

% becerras % 

9 

90 

13 --
6 

2 

2 

22.5 

15 

32.5 

15 

5 

85 

2. 5 10 15 

2.5 

2.5 

100 40 100 100 40 100 100 
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6. D I S C U S l O N 

\~U r~¡!~ 
¡l~UllÜ.~A 

La demostracion de la eficacia de las bacterinas, ha sido 

objeto de numerosos trabajos, en donde los resultados son en la 

mayor parte contradictorios, ya que investigadores como Confer y 

cols. en 1985 (10). Mu~oz y cols. en 1987 (20), mencionan que las 

bacterinas no funcionan y además tienden a presentar cuadros de 

neumonla mAs severos. Sin embargo, los resultados obtenidos en 

este trabajo, demuestran que hubo una reducción sustancial en el 

mlmero de casos de neutoonla en relación con el grupo testigo y en 

ningún momento se presentaron cuadros de tipo agudo, coincidiendo 

con los resultados de Confer y cols. 1987 (9). 

Confer y cols. en 1985 (10) indican que las bacterinas no 

funcionan y dos años después mencionan lo contrario. Ahora bien, 

seria conveniente tomar en cuenta de que en todos estos trabajos 

los animales son bacterinizados y posteriormente desaf lados 

intrapulmonarmente. para luego ser sacrificados, mientras que en 

este trabajo no se realizó ningún tipo de desafio; pero si se 

sabe que les animales están en una zona de alta incidencia de 

neumonias causadas principalmente por PasteurcJ Ja .5.!L.- y por tal 

motivo, se encuentran expuestos constantemente; además de que en 

los trabajos antes citados (pág. 12) todos ellos se han llevado a 

cabo de manera experimental y no incluyen una serie de factores 

que son determinantes para la pre:Jen'tación de la enfermedad (en 

condiciones reales), tales como la época del a~o. instalaciones, 

forma y tipo de alimentación, ingestión de calostro. hacinamiento 

y estado fisiológico de los animalez. También es necesario 
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mencionar que en el caso de esta explotación (Centro de Recria, 

Tiznyuca Hidalgo). los animales son vacunados (via intranasal) en 

la etapa de lactancia contra VPI-3 e IBR, los cuales predisponen 

a la presentación de una neumonia bacteriana secundaria. 

Por tal motivo, conociendo cuales son los factores 

desencadenantes del Complejo Respiratorio Infeccioso, se 

recomienda que los animales se manejen en las meJores 

condiciones posibles. 

Con respecto a las bacterinas utilizadas, se puede apreciar 

que hay una diferencia estadisticamente significativa entre la 

bacterina del grupo A y B CP < 0.01), debido a lo siguiente: 

1) Se utilizaron dos bacterinas comerciales, en dónde se buscó 

que lo!! microorganlsmos de la fórmula se encontraran 

presentes en la explotación, como es el caso de Pnsteurella 

Pasteyrella b.aem~ y en menor grado 

Strnptococcys ~y Staphylococcys ~ (7). 

2) La bacterina del grupo A brindó una mayor protección; ésto 

puede deberse a que los microorganismos que contiene 5on 

Pasteurella myltocida tipo A y D. a.si como Pasteurella 

hacmolytica, siendo los dos principales agentes en 

desencadenar una neumonia de tipo bacteriano, mientras que 

la bacterina del grupo B contiene Pasteurella multoclda tipo 

A y D junto con Strgptococm15 rn...... y ~Q.C..Q..C..C..U .:m...... 
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Ln ~rccuencic de neumonias fue mayor en los dos primeros 

meses posdestete, tanto en los grupo~ exp~rimentales como eri el 

te!lti&o, para luego disminuir progresivamente, incluso sin la 

aplicación de bacterinas. Esto puede deberse a que ~1 sitio en el 

que se encuentran los animales e5 una zona de alta incidencia de 

neumonias producidas principalmente por f.a.:lt..e.u.r..e.ll.A ~ dando 

lugar a que el animal se infecte y adquiera inmunidad de forma 

natural. 

En relación al 

bacterinas, Wells y 

tipo de adyuvantes 

cols. en 1979 (29) 

que contienen las 

trabajaron con una 

bacterina de Pa~teurella baemolytica a la cual le ndiclonaron 

dife~entes tipos de adyuvantes y estudiaron la capacidad de cada 

uno de ellos para incrementar la respuesta serológica, 

encontrando que la bacterina que contenla hidróxido de aluminio, 

tuvo la respuesta mAs baja, obteniendo rezultados ::similllres 

Confer y cols. en 1987 (9). Este aspecto debe ser tomádo en 

cuenta con las bacterina!'I ut\llzadaf';. ya que la bactcrina que 

brindó menor protección {grupo B), contiene hidróxido de aluml.nio 

como adyuvante, mientras que la bact.erina del grupo A contiene 

sulfato de potasio, la cual estimula principalmente ln producción 

de anticuerpos de tipo lgGl (2). 

Considerando los resultados de un estudio de costo5, podemos 

observar lo siguiente; si se dan tres aplicaciones de la 

bacterina del grupo A, tal y como se hizo en est~ trabajo, el 

costo total serb de$ 2,250.00 M.N. por animal, mientras que si 

se aplica la bacterina del grupo B el costo s~rla de $ 3,600.00 

H.N. Por otra parte, tomando en cuenta los resultados del 

cuadro 3 {frecuencia de neumonias), el gasto que se realiza en un 
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animal del grupo A que enferma de neumonia y es tratado con 

antibiótico es de$ 16,750.00 M.N .• mientras que en los srupos B 

y C el costo total es de S 31,750.00 M.N. y $ 50,500.00 M.N. 

respectivamente (valores actualizados a marzo de 1991). 

32 



1. 

2. 

7. e o Ne L u s I o NE s 

Las bacterinas comerciales utilizadas en este trabajo son 

efectivas para prevenir neumonias en becerras 

destete causadas por Pasteur~lla :!R.· 

Holstein al 

La bacterina del grupo A fue la que brindó una mayor 

eficacia en la prevención de neumonias. 

3. Los agentes inmunizantes sólo confieren protección cuando 

son combinados con prácticas de manejo adecuadas; por lo 

cual no es factible e~perar que los problemas respiratorios 

del hato desaparezcan únicamente con vacunaciones. 
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