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RESUMEN 

JUAREZ ESTRADA MARCO ANTONIO. Evaluación de la rnpunta serolóslta de lrn 
varuna1 fflul1ionada1 del vim1 dt la tnítrmedad de Newra1tle en el ra•po y 11ivel de 
protrrdón ante ua desafio ron una rrpa de alta pa1011rnicidad bajo rondicionn 
ronlrolad11 tn pollo de en1orda IBajo la dirttrión del MVZ, PhD Guillrnao TBla llaia1 
y la MVZ Ma1dalena E1rorria Martintz) 

Tres vacunas emulsionadas contra la enfermedad de Newcaslle (ENC) de diferente volumen 

ALFA (0.1 mi). BETA (0.3 mi) y GAMMA (0.5 mi) fueron aplicadas al dia 1 y 8 de edad, a S 

grupos (A, B, C, D y E ) de pollos de engorda alojados en una granja comercial, evaluados bajo 

tres esquemas de inmunización diferentes, a través de la prueba de inhibición de la 

hemoaglutinación (lm y nivel de protección al desafio con una cepa altamente patógena de la 

ENC, se utilizaron 1 5 muestras semanales por grupo para la obtención de Titulos Geométricos 

Medios (TGM); se realizaron tres desafio• (45 aves por grupo) a los 21 dlu, (Grupo A vacuna 

ALFA, Grupo C vacuna ALFA y Grupo D vacuna BETA) a los 28 días (Grupo O vacuna 

ALFA y Grupo E vacuna GAMMA) y a los 56 dias (todos los grupos), en cada desafio se 

incluyó un grupo testigo sin inmunizar, se evaluaron los principales parámetros productivos, los 

resultados serológicos muestran que los grupos A, B y C, indujeron TGM bajos y tardios, los 

grupos D y E alcanzaron TGM más altos, tempranos y estables; en el desafio al dia 21 el grupo 

C obtuvo un nivel de protección de 37. 78 %, el A de 55.56 % , el D de 93.34 o/o y el testigo de 

O.O% ; en el desafio al día 28 el grupo O 93.34 %, el E 95.56 o/o y el Testigo O.O%, a los 56 

días sólo el grupo A presentó una mortalidad de 4.44 %, el testigo del 93.33 o/o y el resto de los 

grupos de O.O %. Los resultados sugieren una falla al momento de inyectar la vacuna ALFA, 

debido al bajo volumen de aplicación, la elevación de TGM a la quinta semana de los grupos A, 

D y C se debe a la vacunación con la cepa La Sota, es factible que haya e•istido un grado de 

interferencia con anticuerpos maternos al momento de la aplicación, lo que ocasionó el bajo 

rendimiento de los grupos A, O y C, los parámetros productivos fueron menores a los del 

grupo D y E, que tu\ieron programas de inmunización con mejores resultados. 



INTRODUCION 

La Enfermedad de Newcastle (ENC) es una infección viral altamente contagiosa, afecta 

aves de todas las edades, principalmente aves jóvenes, provoca pérdidas económicas 

importantes debido a que ocasiona descenso de los parámetros productivos y en el caso de 

cepas de alta patogenicidad produce altas mortalidades (4,S,19,29). 

Doyle describió en 1926 un brote de la enfermedad en Inglaterra, el mismo allo se 

describió en Java y Corea, al ailo siguiente se reportó en la India y Filipinas (S, to). La epizootia 

en el norte de Inglaterra fué en Newcastle-Upon Tyne, de donde tomó su nombre. En los 

siguientes veinte ailos la enfermedad se reportó presente en muchos paises de Europa, Asia y 

Afiica, así como en Japón y Australia (4,S). En 1944 se constató que estaba presente en 

Estados Unidos y en 1948 la enfermedad se encontraba establecida en todo ese pals, las 

caracteristicas de la enfermedad variaron en forma y tipo de presentación dependiendo del sitio 

de brote, en la costa este fue más benigna e inaparente al contrario de la costa oeste donde fue 

mis \irulenta y produjo una enfermedad seria caracterizada por neumoeneefalitis (4,10,55,64). 

El Virus de la Enfermedad de Newcastle (VENC) ha sido introducido a los Estados 

Unidos en varias ocasiones de donde se ha erradicado de cada uno de los brotes, el mú serio 

comenzó en noviembre de 1971 en el Sur de California, aparentemente como consecuencia de 

la importación de aves de ornato infectadas, fue erradicado tres aftos después (SS,64). El 

primer reporte de la enfermedad en nuestro pals data de 1946, cuando Olvera da a conocer la 

muerte de 300,000 aves en el Valle de México comprobando que la epizootia provino de 

Estados Unidos a causa de la importación rutinaria de pollitos de un dia de edad (13,57), el 

hallazgo y diagnóstica posterior fueron confirmados por Dankowski y Velásquez, asf como por 

Carnargo y_Tellcz Girón (13). En aquel momento se determinó que los si81los corrcspondlan a 

un tipo pantotrópico, al que pertenecen los ocasionados por algunas cepas asiáticas velogénicas 

viscerot~Ópi"!'s que provocan u~a infec~lón ~guda en av~/.Jgi¡~d~ I~~ ~ades, con alta 

mortalidad . y· co~o • caracteri~ticá patolÓgica · pÍindp~ lesÍon~s · hem'o~ágicas en el tracto 

digestivo. En 1950-S l 0 ~-manifiesta ~na seg~nda epizootia a partir de aves introducidas de 



Inglaterra por el puerto de Tampico, ·con lo que empiezan a verse manifestaciones del tipo 

Doyle, Rarnirez Valenzuela determina que es la forma enzoótica que predomina actualmente en 

nuestro país; la relación de signos y lesiones fue descrita ampliamente por Cuadra en 1962. En 

1970 surge una tercera epizootia con un posible origen en aves exóticas provenientes de 

América del Sur, es reportada ampliamente por Lucio y Antillón en 1973, coincidiendo en sus 

resultados con los reportados por Cuadra en 1962 y Olvera en 1948 (13,55,57). 

La infección es ocasionada por un virus ARN del género Paramixovirus de la familia 

Paramixoviridae, se reconocen nueve serotipos de virus paraínfluenza pero sólo el serotipo 1 

esta relacionado con esta enfermedad, contemplándose como prototipo de los paramixovirus 

aviares, el genoma esti formado por una sola molécula en sentido negativo (ARN de cadena 

sencilla) de 18 a 20 Kb., normalmente tiene forma pleomórfica filamentosa 6 bien redondeada, 

la envoltura e>rtema deriva de la membrana celular del huésped, tiene un diimetro de 120 a 180 

nm, posee una envoltura lipídica doble con peplómeros glucoprotelcos que rodea una 

nucleocjpside con geometria helicoidal de 12 a 18 nm, existen dos tipos de glucoprotelnas en la 

envoltura con diferentes funciones: La de fusión regulada por una protelna F (Fusión); la de 

Hemoaglutinina y Neuraminidasa mediada por las protelnas HN (Hemoaglutinina, 

Neuraminidasa), la proteína llN permite la fijación del virus a células con receptores, para 

permitir después la elución de las mismas; la proteína F colabora también en la fijación del 

virus, además hace posible la fusión célula-célula, permitiendo que la infección se difunda sin 

necesidad de que el virus salga del citoplasma celular e incluso en presencia de anticuerpos, se 

ha discutido ampliamente la c¿nstitución molecular de la protelna F y el grado de su 

desdoblamiento por parte de protcasas de la célula huésped, sobre la variabilidad de la 

patogenicidad en las distintas cepas virales, sin dilucidar aún el origen real de tal variación 

(4,5,10,20,36). 

El VENC se culdva adecuadamente en fibroblastos de embrión de pollo, donde llega a 

producir sin¿itios y ~~q,~sculos d~ i~clusión intracitoplasmáticos; hemoaglutina glóbulos rojos 

de ave a temperatura ~bi~nte y l~ace el~ción después d~'treinta minutos, esta habilidad se debe 



a la actividad de la proteína HA del virus sobre receptores de superficie en los glóbulos rojos, 

esta propiedad y la inhibición de la aglutinación efectuada por un antisuero especifico 

proporciona una valiosa ayuda en el diagnóstico de la enfermedad; además de aglutinar 

glóbulos rojos de aves, todas las cepas pueden causar la aglutinación de glóbulos rojos de 

humanos, anfibios, reptiles, ratones, cuyes, y solo algunas cepas lo pueden hacer con glóbulos 

rojos de bovinos, cabras, ovejas, cerdos y caballos (4,5,20.62.63 ). 

Se transmite principalmente en forma horizontal por inhalación o ingestión, via aérea y 

oral, por secreciones nasales, oculares y excretas, mediante contacto directo con portadores, 

agua, alimento contaminado y aerosoles, aunque controversia! no se descarta la posibilidad de 

transmisión de cepas lentos~cas a través del huevo (4,5,10). 

El periodo de incubación del virus es de 2-15 dias con un promedio de 5-6, la velocidad 

con la que ap11ecen los signos y el l!fado de patosenicidad es variable dependiendo de la cepa 

viral infectante, dosis, via de entrada, especie huésped, estado inmunitario, estado nutricional, 

edad de las aves, infección con otros microorganismos y condiciones ambientales (5,20,36). 

La patogenia del virus se inicia con una primer réplica viral en el epitelio del tracto 

respiratorio superior, en la glándula de Harder y en la mucosa intestinal, posteriormente por ser 

un virus linfotrópico llega a placas de Peyer y tonsilas cecales, m'5 tarde alcanza sistema 

circulatorio donde realiza una segunda réplica en endotelio vascular, hlgado, bazo y timo, se 

presenta un periodo transitorio de viremia, durante el cual se distribuye a distintos órganos, 

como cerebro y aparato reproductor (4,5,20). 

La ENC es una zoonosis, en el hombre el periodo de incubación dura de 1 a 2 dias, 

llegando a prolongarse hasta cuatro, generalmente ocasiona conjuntivitis unilateral, con 

consestión, lagrimeo, dolor y tumefacción de los tejidos subconjuntivales, los ganglios 

preauriculares llegan a encontrarse afectados, las· reacciones sistémicas son raras, en algunos 

casos se ha observado infecció~ ~~~e;~¡¡.i¡.da p~r·J· ó 4 dias c~n una sintomatologia similar a la 

de la influenza,' con ligera e·l~vación de la t~mperatura,' escalofrios y faringitis, el hombre es 

susceptible a todo~ los p~totipos del vi~s •. incluidos los de las cepas lentogénicas de las 



vacunas (2,20,36). 

Se ha reportado una relación existente entre las distintas cepas y el tiempo que tardan en 

matar al embrión de pollo de nueve a once dias de edad, después de la inoculación por cavidad 

alantoidea, clasificándose como: velogénicas (menos de 60 hrs), mesogénicas (de 60 a 90 hn) y 

lentogénicas (más de 90 hrs), las entéricas asintomáticas no logran matar al EP, se presentan 

respectivamente en las aves infectadas cuadros de alta, mediana, baja y nula virulencia 

(S, 11,20,36). 

Existe una división de los tipos de presentación basada en los signos clinicos y el tipo de 

cepa que los ocasiona, se determina que una presentación tipo Doyle es una infección aguda y 

letal de aves de todas las edades, ocasionada por up11 veloafnk11 como las cepas Querétaro, 

Chimalhuacán, C.U., Milano y Herts'lJ (4,S,13). Se dividen a la vez en: 

-Viscerotr@icas· Altamente patógenas, afectan principalmente el tracto digestivo, con 

lesiones hemorrágicas, la forma asiática de la ENC pertenece a esta clasificación (S,30,56). 

-Neurotrópicas· Altamente patógenas, afectan principalmente el tracto respiratorio y el 

nervioso, corresponden a la presentación tipo Buch la cual es de curso agudo, frecuentemente 

letal para aves de todas las edades, en donde se observan signos neurológicos y respiratorios, 

ocasionados por cepas velogénicas neurotrópicas tipo cepa Texas GB (4,S,10). 

La presentación tipo lkaudette es de baja patogenicidad, las muertes observadas son 

usualmente de aves jóvenes, es ocasionada por cepas mnosinica1 que producen signologia 

respiratoria y en algunas ocasiones nerviosa, llegan afectar al sistema reproductor, pertenecen a 

este tipo las cepas Roakin, Haifa-l<omarov, Krananueld, Cepa H y Mukteswar (4,S, 10,20) 

La presentación tipo Hitchner se caracteriza por una infección con signos respiratorios 

poco aparentes y subclinicos, dentro de este tipo de presentación se hallan las cepas 

lentogink11 F (Asplin), Hitchner B 1, La Sota y Clon JO, frecuentemente empleadas como 

vacunas a virus activo (4,S,9, 10,24) 

La presentación entrrica asintom,lica se manifiesta por producir una infección 

respiratoria y entérica de tipo subclinico, existiendo cepas tipificadas como la Ulster 2C, V4 
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Queensland y la VG/GA aislada recientemente de pavos en Georgia, probablemente las 

vacunas a virus activo del futuro ( 5, 11,SO). 

La ENC en aves jóvenes generalmente se presenta en forma aguda , llegando a ocasionar 

súbitamente la muene, en ausencia de signos y lesiones aparentes, mientras que en aves de 

mayor edad se manifiestan signos respiratorios como disnea, estertor traqueal, estertor 

bronquial, conjuntivitis, descarga nasal y ocular, signos digestivos como diarrea, y nerviosos 

como parálisis de algún miembro, bradistótonos, opistótonos, epistótonos, tortlcolis y 

movimientos tónico-clónicos en la fue final de la infección (5,20). 

En aves de postura se observa frecuentemente signología respiratoria y puede manifestarse 

una fuerte y súbita calda de la producción de huevo, aunada a una baja o nula mortalidad 

(5,20,16). 

Al igual que los signos cllnicos, Ju lesiones y los órganos afectados por el VENC son 

variables, dependiendo del tipo de cepa viral, estado inmunitario, edad del ave y otros factores 

que pueden afectar la severidad de la infección, no existen lesiones patognomónicas asociadu 

con algún tipo particular de la enfermedad, incluso pueden estar ausentes algunas lesiones 

macroscópicas importantes (S, 10,lO). Sin embargo la presencia de lesiones hemomigicas en el 

intestino de aves infectadas puede ser útil para distinguir virus velogénicos viscerotrópicos de 

virus velogénicos neurotrópicos, algunas de estas lesiones son particularmente prominentes en 

el proventriculo, ciego e intestino delgado, siendo marcadamente hemorrágicas, debido a la 

necrosis de tejido linfoide como placas de Peyer y tonsilas cecales (5, 13,30,56). 

En el caso de patotipos neurotrópicos las lesiones macroscópicas no son tan evidentes. En 

el tracto respiratorio no siempre se encuentran presentes los cambios patológicos 

macroscópicos, pero cuando se observan predominan lesiones hcmorrágicas con una marcada 

congestión de la tráquea, puede existir aerosaculitis, sobre todo después de la infección con 

cepas mesogénicas, en ese caso se observan los sacos aéreos engrosados y con exudado 

catarral o caseoso (4,5,20). 

Los cambios histopatológicos son variables, en el sistema vascular se observa hiperemia, 



edema y hemorragia, en vasos de algunos órganos, puede existir degeneración hidrópica de la 

capa media, hialinización de capilares y arteriolas, trombosis hialinas en pequellos vasos, y 

necrosis del endotelio vascular (5,20). 

En el bazo se observan lesiones necróticas, vacuolización focal y al igual que en el timo 

existe destrucción de linfocitos en el irea cortical y germinal, en la bolsa de Fabricio se nota 

una marcada degeneración de la región medular, las lesiones necróticas hemorrigicas 

observadas en el intestino est"1 presentes en el tejido linfoide. A lo largo del tracto respiratorio 

y dependiendo de la severidad de la infección se observa pérdida de cilios, congestión y edema, 

en los pulmones existe hiperemia, edema y hemorragias del irea alveolar de los parabronquios 

(l,S,24). 

Se han visto pequeftas áreas de necrosis en el hlgado, y hemorragias en vesicula biliar y 

corazón. En encéfalo se observa infiltración linfocitaria perivascular y las lesiones conjuntivales 

están asociadas con hemorragias (S, 13,20,36). 

La ENC se diagnostica comúnmente en el campo, mediante la observación de aignos y 

lesiones a la necropsia, sin embargo el diagnóstico definitivo se logra con el aislamiento del 

virus en embrión de pollo a partir de muestras de aves sospechosas, como secreciones oro

nuales, isopos cloacales, y de órganos como: tráquea, pulmón, sacos aéreos, cerebro, bazo, 

hlgado, intestino, corazón, riftones y médula ósea. Para confirmar el aislamiento se realizan 

pruebas serológicas de hemoaglutinación e inhibición de la hemoaglutinación a partir del líquido 

alantoideo (S,20,31,36). 

Una vez confirmado el aislamiento se deben realizar pruebas de patogenicidad para 

determinar la virulencia del virus, algunas de ellas son la determinación del tiempo medio para 

producir la muerte en el embrión de pollo, el índice de patogenicidad intracerebral o el 

endovenoso en pollos, esto es importante debido a que la amplia distribución del virus y la 

vacunación con virus activo, hace necesario comprobar que la cepa aislada corresponde al virus 

de campo (S,20). La prueba de inmunotluorescencia directa llega a emplearse para demostrar la 

presencia del virus en tejidos de aves infectadas (3,S,20). 



El diagnóstico serológico se realiza demostrando una seroconversión positiva en por lo 

menos cuatro diluciones, en el suero de la fase convaleciente de la enfermedad, sobre la basal 

calculada anteriormente a partir del suero de la fase aguda, por medio de las pruebas de Virus 

Suero Neutralización (VSN), E.L.1.S.A. ( Enzime-linked immunosorbent assay) e Inhibición de 

la Hemoaglutinación (IH), está última de e•tremado valor práctico (5,6,20,21,23,29). Estas 

pruebas son una alternativa real utilizada por los clínicos, tanto en la confirmación de 

diagnósticos, como para monitoreos de rutina, sin embargo, deben emplearse con precaución, 

debido a que si no se interpretan correctamente pueden conducir a un di11811Ílstico equivocado 

(5,23). 

En el tracto respiratorio e intestinal de aves infectadas e•iste una respuesla inmnune local 

contra el VENC, en estos tejidos se ha detectado inmunoglobulina A y alguna inmunoglobulina 

G (lgA e lgG) que pueden ser derivoldu de la glándula de Harder y de la respuesta linfocitaria 

local, la lgG puede encontrarse en exudados traqueales debido al trasudado serológico como 

resultado del dafto causado por el VENC en la tráquea (l,5,20,42). el papel de la respuesta 

local inmune no es muy claro, pero parece que a nivel de tracto respiratorio actúa como 

primera linea de defensa contra la entrada del virus (2,3,4,5,31,42,46,65). 

La respuesta inmune mediada por células parece ser la responsable para la pi:otección 

temprana observada en aves después de la vacunación, aun antes de que los anticuerpos contra 

el virus puedan ser detectados, sin embargo, su papel en la resistencia contra la enfermedad no 

es muy claro (5,44,51), estos dos tipos de inmunidad juegan un imponante papel en la 

protección contra el VENC, aún cuando en términos prácticos no se han logrado cuantificar de 

forma satisfactoria, la respuesta inmune humoral puede ser detectada 5 ó 7 días después de la 

infección (5,21,45,58), utilizándose para evaluar la respuesta a un programa de irununización, 

donde normalmente se realiza la titulación de anticuerpos en el suero de aves inmunizadas, ya 

que estos títulos determinan el grado de protección del organismo ante una infección por 

VENC de campo (5,6,9,12,23,41,53,57). 

La ENC en nuestro país es enzoótica y de reporte obligatorio, solo los estados de Sonora y 



9 

Sinaloa se encuentran libres de la ENC en su patotipo velogénico viscerotrópico, el resto del 

país se encuentra en fase de erradicación (28). dentro del control que se lleva a cabo las 

medidas de bioseguridad son necesarias, pero insuficientes, por lo cual se recomienda la 

inmunización con vacunas de diferente principio, como vacunas a virus activo y vacunas 

emulsionadas que contengan virus inactivado, las cuales antigénicamente son muy estables, 

ademis no existe una diferencia antigénica relevante respecto a las diferentes cepas existentes 

en el mundo, debido a las caracteristicas particulares del VENC (5,I0,25,26,34,48,67). 

Se han desarrollado un buen número de vacunas, todas con la finalidad de lograr la 

erradicación en forma primaria del patotipo velogénico viscerotrópico, su utilización permitió la 

erradicación de este patotipo en algunas partes del mundo, como el Sur de California y buena 

parte de los Estados Unidos (56,64). 

La manera de administrar las vacunas a virus activo a variado a través del tiempo y de lu 

investigaciones, actualmente se recomienda la utilización de gota mis gruesa en la aspersión 

respecto al uso de microgota, ya que ésta provoca problemu respiratorios mis severos 

(9,10,24,27,45,58,59,60,61,64,), en la aplicación individual por vía ocular se observan buenos 

resultados, mientru que la utilización de vacuna via oral a través del agua de bebida, reporta 

niveles aceptables (27,39,41) 

Debe tomarse en cuenta que lu diferentes vacunas utilizadas varian ampliamente en su 

potencia; anteriormente se pensaba que una vacuna a virus activo era mejor en la medida de las 

reaciones postvacunales que provocaba, sin embargo esto ocasionaba pérdidas debido a la 

mortalidad y lu complicaciones, como la enfermedad crónica respiratoria y la colibacilosis. 

Actualmente se recomienda la utilización de cepas virales más benignas, en combinación con 

vacunas emulsionadas, aplicadas antes de utilizar vacunas elaboradas a base de cepas virales 

más agresivas (5, 18,32,34,40,45,61), esto en razón de que una vacuna a virus vivo 1plicada por 

un método masivo de vacunación como la aspersión o vía oral, provoca una respuesta inmune 

local, que aunada a la respuesta humoral inducida por la vacuna emulsionada, ayuda a proteger 

de una manera más integral al ave ante el desafio con un virus de campo de alta patogenicidad 
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(S,18,25). 

En algunos sitios donde la enfermedad se halla en forma enzoótica y constituye un peligro 

constante para las parvadas, algunos investigadores recomiendan la vacunación al dfa de edad, 

otros entre el dia 8 yl4 , dependiendo del nivel de anticuerpos maternales (8, 15,40,39), debido 

a que en condiciones de inmunidad maternal alta, la utilización de una vacuna antes de la 

segunda semana de vida puede ocasionar interferencia, causando una neutralización de la 

misma y predisponiendo a una susceptibilidad mayor en este periodo (7,8,14,39), que en 

condiciones normales es critico para el sistema inmune del ave, ya que durante el mismo la 

inmunidad del ave se encuentra comprometida, este periodo va del dla 5· 7 cuando termina la 

inmunidad pasiva, al dia 21-28 donde el ave posee ya un sistema inmune a nivel competente, 

como para responder adecuadamente a una inmunización (40,52). 

Es imponante hacer un monitoreo de anticuerpos maternales ~ontra ·el VENC, para 

conocer cuando es el momento propicio de la vacunación , en caso de tene.r un alto coeficiente 

de variación del perfil serológico de anticuerpos maternales en la parvada, algunos autores 

recomiendan una vacunación masiva via aerosol a temprana edad con un virus de cepa 

lentogénica (14,38), aplicando además en forma simultinea vacunas inactivadas emulsionadas 

en adjuvantes de aceite mineral (fase acuosa-oleosa), o bien de hidró•ido de aluminio 

(14,15,40,48), regularmente son de e•celente calidad y alta seguridad, estimulando una fuerte 

y persistente producción de anticuerpos, que proporcionan un periodo mayor de protección en 

relación al uso único de vacunas con virus lentogénico, la via de aplicación de las vacunas 

emulsionadas es subcutánea en el tercio medio posterior del cuello, y se recomiendan además 

cuando la enfermedad crónica respiratoria es un problema, debido a que su aplicación no causa 

el mismo estrés que ocasiona la utilizadón de vacunas con virus activo (9, 15, 18,34,47). 

Las vacunas emulsionadas están elaboradas a base de virus activo altamente antigénico 

pero de baja patogenicidad con un titulo mayor a l 08 DIEP 50%/ml, proveniente de liquido 

alantoidco que contiene al virus en una proporción del 25 % , esto se debe a que la potencia de 

la vacuna inactivada dependerá de la cantidad de proteina viral que contiene, el virus activo es 
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inactivado con fonnaldehido o betapropiolactona, con la finalidad de evitar la multiplicación 

viral dentro del ave (5, 18,22,38,48), se encuentra suspendido en aceite de origen mineral en 

combinación con un emulsificante que actúa como estabilizador, formando una solución 

acuosa-oleosa, el objetivo de esta combinación con el adjuvante es evitar la eliminación 

inmediata del antígeno, provocando una respuesta inflamatoria prolongada que involucra al 

sistema inmune en una alta producción de anticuerpos y de respuesta celular, a través del 

procesamiento antigénico del sistema fagocítico mononuclear (22,38,48,49,52). 

EKisten diferencias en la finalidad zootecnica y edad de las aves al momento de aplicar las 

vacunas emulsionadas, lo que esta directamente relacionado con el grado de inmunidad materna 

y zona en donde se reali1.a la inmunización (15,38), bajo estas condiciones existe una amplia 

variedad de vacunas y progran1as de inmunización; con la finalidad de obtener el calendario de 

vacunación más adecuado para cada granja en particular, se recomienda evaluarlos 

continuamente con pruebas serológicas y en algunos casos especiales a través de pruebas de 

desafio, utili2'.811do cepas conocidas de alta patogenicidad bajo condiciones controladas en 

llhoratorios de alta seguridad (41,47,48). 

En relación a una adecuada inmunización debera contemplarse ademas la concentración, 

volumen, tipo de virus vacuna!, tipo de emulsión, vía de aplicación, edad de las aves, equipo 

utilizado y sobre todo la capacitación que tenga el vacunador, ya que la eficacia de las vacunas 

puede verse afectada por la calidad con la cual son administradas, aún cuando eicista alguna 

posible diferencia antigénica del virus vacuna! o de la elaboración del mismo 

( 1O,22,25,27,48,55,S7). 

La utilización de vacunas emulsionadas hiperconcentradas (0.1 mi) equivalen a tener la 

misma concentración viral contenida en 0.3 mi y 0.5 mi de vacuna por dosis, minimizando el 

estrés posvacunal sobre todo en pollos infectados con Mycoplasma sp., facilitan su aplicación 

en la incubadora al dfa de edad utilizandose los vacunadores automáticos destinados a la 

vacunación contra Marek, la supervisión de la aplicación es mas factible, reducen el costo de 

mano de obra, permiten que el pollo se recupere del estrés mientras permanece en la sala de 
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reposo, en all!unas ocasiones podria ser el único manejo que recibiera el ave, esta ventaja debe 

ser aprovechada en el pollo de engorda para establecer una protección temprana, por lo que se 

requiere la utiliución óptima de vacuna emulsionada a esta edad , bajo programas adecuados 

de inmunización con cepu lentogénicas, sin olvidar lu caracteristicu particulares de cada 

explolación, para evitar en consecuencia reacciones postvacunales severas ó bien un constante 

estrés de lu aves que afecte en forma detrimental los principales parámetros productivos. 

A pesar de lu aparentes desventajas de la vacunación individual como son el costo de la 

mano de obra. la aplicación de la vacuna a virus activo por vía ocular y la inyección subculinea 

de vacuna emulsionada. en nuestro pals, aún es redituablc y adecuada (25,27,57), 

recomendándose su utilización para evitar posibles brotes del VENC de campo del patotipo 

mesogénico y velogénico viscerotrópico, con la finalidad de obtener un control adecuado de 

la ENC con rniru a la erradicación ( 18,2S,27,54,S7,6 l ,64). 
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HIPOTt:SIS 

-La utilización en calendarios de inmuniución recomendados por diferentes labora1orios 

en el C&mpo, de una vacuna emulsionada subcutánea con un volumen de 0.1 mi, 0.3 mi, y 0.5 

mi, por dosis respectivamenle, es igual de eficiente en la seroconversión y ante la respuesta a un 

desafio con una cepa allamenle patógena del VENC, sin afectar los principales parámetros 

productivos. 

OBJETIVOS 

-Determinar la pro1ección y medir la seroconversión conlra la ENC del calendario de 

vacunación recomendado actualmente por algunos laboratorios con la aplicación simullánea de 

virus activo vía ocular y una vacuna emulsionada (ALFA 0.1 mi por dosis) respecto a dos 

vacunas emulsionadas de diferente volumen (BETA 0.3 mi por dosis, GAMMA 0.5 mi por 

dosis), con revacunación posterior de vacuna activa vía oral. 

MATERIAL V Mt:TODOS 

A•l•llln de eaiwrlmrntadón: Se utilizaron 5 grupos de pollo de engorda (Albor Acres 

x Arbor Acres) de un día de edad procedenles de una incubadora comercial, cada grupo se 

dividió en machos y hembras, que fueron alojados en una caseta de ambiente natural en las 

instalaciones de una empresa comercial ubicada en el municipio de Villa del Calbón, Edo. de 

México, localizado a los 19" 43' 30" de latilud none y a los 99" 28' de longitud oesle a una 

altura de 2480 m!llllll, de clima 1emplado subhúmedo (Cs), con una temperatura promedio de 

20" C. y una precipitación pluvial anual de 700 a 900 mi. 

Se seleccionó un grupo de 80 aves como testigos sin vacunar los cuales fueron alojados en 

una unidad de aislamiento. Los pollos se alimentaron bajo un programa de restricción 

alimenticia, disellado para controlar la presentación de Síndrome Ascilico con alimento 

comercial y agua ad libitum (37,43). 

Prurba Seroló1i<1 dr lnhibidón dr la Htmoallutinadón (IH): Se realizó la técnica de 

IH, por medio del método beta descrito por Cuningham ( 17), u1ilizando antigeno del VENC 

inactivado, el cual fué titulado por Hemoaglutinación (HA) para calcular la dilución requerida y 
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obtener 10 unidades hemoaglutinantes (UHA), se utilizaron glóbulos rojos al 0.5 % obtenidos 

de aves de 12 semanas de edtd, los cuales fueron lavados por cuatro ocasiones con Solución 

Salina Fisiológica (SSF), y resupendidos en Solución Fosfatada Buferada (POS). para la mejor 

conservación de los eritrocitos se agregó 2 % de Citrato de Sodio, en las diluciones se utilizó 

PBS en microplacas de 96 pozos, con microdiluidores de 50 Microlitros (MI) realizando 

diluciones dobles seriadas, iniciando con una dilución 1 :2 (41,62,63), y obleniendo títulos 

individuales expresados por grupo en forma de títulos geométricos medios (TGM) Logaritmo 

base 2 <Los2) de acuerdo a Brugh (16,23). 

Vacuaas y Mftodos de admlailtnic1611: Se aplicaron tres vacunas emulsionadas 

obtenidu de distintos Laboratorios con volumenes diferentes ALFA (0.1 mi), BETA (0.3 mi), 

y GAMMA (O.S mi), inyectadas en forma subcutánea (jeringa Uhramatic 3 mi con ll!Uja del 

22 x 1/4) en el tercio medio posterior del cuello, como lo describe Levy (34) bajo los diferentes 

programas de inmunización; para la primer vacunación con virus activo se utilizó la cepa 

Hitchner B 1 obtenida de un mismo lote (Laboratorio BETA), con un titulo de 1 oM.s Dosis 

lnfectante Embrión de Pollo (DIEP) SO % / mi, junto con vacuna a virus activo de Bronquitis 

Infecciosa cepa Massachusett..Conneticut, misma que fue aplicada via Ocular (0.03 mi) 

(39,42,54), y por Aspersión (0.5 mi/ave) con la míquina vacunadora (Spra-vac) según lo 

descrito por Villegas (58,59,60), lo cual se hizo dependiendo del programa de inmunización. 

Para la revacunación con virus activo se utilizó la cepa La Sota de un mismo lote 

(Laboratorio BETA) con un título de 101 DIEP SO/O/o mi, vía oral a través del agua de bebida 

en dosis de 0.5 mi por ave (27,39,40). 

Crpa de dnafio del VENC: Para la realización del desafio se inoculó vía intramuscular 

en el músculo pectoral de las aves, 0.2 mi de liquido alantoideo conteniendo virus de una cepa 

del patotipo velogénico víscerotrópico de la ENC (cepa Chimalhuacán), aislada en el 

Departamento de Producción Animal: Aves, de la Fac. de Med. Vet. y Zoot.; de la U.N.A.M. 

con un titulo de 1 ()6 Dosis lnfectante Embrión de Pollo (DIEP) 50 % mi , titulada en embrión 

de pollo libre de patógenos especlficos (LPE) (25,34,55). 



DINlo Esperi-lal: Se fonnaron S grupos de aves en forma aleatoria, cada uno de los 

grupos fué distribuido en una caseta de ambiente natural, para recibir un programa de 

inmunización de acuerdo al siguiente disello: 

Gnipo A: Se vacunaron 7,494 aves bajo el siguiente calendario de inmunización recomendado 

por el laboratorio ALFA: 

Vacuna 

ALFA 0.1 mVpor dosis (emulsionada) 

ENC Hitchner B 1 BETA 

ENC Luota BETA 

Edad en dlas Vla 

Subcutánea 

8 Ocular 

21 Oral 

Gnipo B: Se vacunaron 7,492 aves bajo el siguiente calendario de inmunización recomendado 

por el laboratorio ALFA; 

Vacuna 

ALFA 0.1 mVpor dosis (emulsionada) 

ENC Hitchner BI BETA 

ENC Luota BETA 

Edad en dia Vla 

8 Subcutánea 

10 Ocular 

28 Oral 

Gnipo C: Se vacunaron 7,450 aves bajo el siguiente calendario de inmunización recomendado 

por el laboratorio ALFA: 

Vacuna 

ALFA 0.1 mi/por dosis (emulsionada) 

ENC Hitchner B 1 BETA 

ENC Lasota BETA 

Edadendlu 

21 

Via 

Subcutánea 

Aspersión 

Oral 

Gnipe D: Se vacunaron 7,470 aves bajo el siguiente calendario de inmunización recomendado 

por el laboratorio BETA: 

Vacuna 

BETA 0.3 mi/por dosis (emulsionada) 

ENC Hitchner B 1 BETA 

ENC Lasota BETA 

Edad en dlu Vla 

Subcutinea 

Aspersión 

21 Oral 
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Gl'llpo E: Se vacunaron 7,478 aves bajo el siguiente calendario de inmunización recomendado 

por el laboratorio GAMMA: 

Vacuna 

GAMMA 0.5 mi/por dosis (emulsionada) 

ENC Hitchner BI BETA 

ENC La Sota BETA 

Edad en días Vía 

8 Subcutánea 

IO Ocular 

28 Oral 

Se contempló además la formación de 2 grupos sin inmunizar un grupo testigo positivo 

que le desafió y otro grupo testigo negativo sin desafiar. 

l:v81uel6• de i. prueba: a panir del día 1 de edad, y en forma semanal hasta el ella 56, 

fecha de salida al mercado, le obtuvieron 15 muestras de suero de cada uno de los 8'\lpos 

vacunados en el campo, para realiw IH individual de la ENC para la obtención del TGM 

(16,23). 

Se realizaron desafios con la cepa de alta patogenicidad de la ENC (cepa Chimalhuacin) a 

45 aves por grupo, con tres repeticiones de 1 S aves cada una, procedentes de las cuetaa de 

ambiente natural, las cuales fueron alojadas en las unidades de aislamiento de el Depanamento 

de Producción Animal: Aves de la Fac. de Med. Vet. y Zoot.; de la U.N.A.M. donde se 

mantuvieron en condiciones de ahmentación e iluminación controladu. 

Con la finalidad de observar el nivel de protección al día recomendado para la 

revacunación con la cepa La Sota, por los tres laboratorios elaboradores de las tres diferentes 

vacunas emulsionadas, al día 21 de edad se desafiaron los grupos A, C y D, posteriormente al 

día 28 de edad se desafiaron los grupos B y E. 

Para evaluar la capacidad de las vacunas emulsionadas en inducir anticuerpos persistentes, 

a los 56 dias de edad fecha de salida al mercado, se desafiaron todos los grupos. 

En cada uno de los desafios se incluyo un grupo testigo positivo de 1 S aves susceptibles 

sin programa de inmunización, se tomaron muestras de suero de todas las aves antes del desaflo 

y a las aves sobrevivientes después del mismo, los desafios consistieron en dos periodos, uno de 

adaptación cinco dias predesafio y otro de observación quince dias postdesafio, en el transcurso 
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Gnipo t:: Se vacunaron 7,478 aves bajo el siguiente calendario de inmunización recomendado 

por el laboratorio GAMMA: 

Vacuna 

GAMMA 0.5 mi/por dosis (emulsionada) 

ENC Hitchner B 1 BETA 

ENC La Sota BETA 

Edad en dlas Vía 

8 Subcutanea 

10 Ocular 

28 Oral 

Se contempló ademis la formación de 2 grupos sin inmunizar un l!IUP" testigo positivo 

que se desafió y otro grupo testi110 negativo sin desafiar. 

t:v8l••cl6a de la pruett.: a partir del dla 1 de edad, y en forma semanal hasta el dla 56, 

fecha de salida al mercado, se obtuvieron 15 muestras de suero de cada uno de los grupos 

vacunados en el campo, par. realiz.ar IH individual de la ENC para la obtención del TGM 

(16,23). 

Se realizaron desafios con la cepa de alta patogenicidad de la ENC (cepa Chimalhuaún) a 

45 aves por grupo, con tres repeticiones de 15 aves cada una. procedentes de las caseta de 

ambiente natural, lu cuales fueron alojadu en las unidades de aislamiento de el Departamento 

de Producción Animal: Aves de la Fac. de Med. Vet. y Zoot.; de la U.N.A.M. donde se 

mantuvieron en condiciones de alimentación e iluminación controladu. 

Con la finalidad de observar el nivel de protección al día recomendado para la 

revacunación con la cepa La Sota. por los tres laboratorios elaboradores de las tres diferentes 

vacunas emulsionadas, al dla 21 de edad se desafiaron los grupos A. C y D, posteriormente al 

dla 28 de edad se desafiaron los grupos B y E. 

Para evaluar la capacidad de las vacunas ernulsionadu en inducir anticuerpos persistentes, 

a los 56 dlu de edad fecha de salida al mercado, se desafiaron todos los l!IUpo•. 

En cada uno de los desafio• se incluyo un grupo testigo positivo de 15 aves susceptibles 

sin programa de inmunización, se tomaron muestras de suero de todas las aves antes del desafio 

y a las aves sobrevivientes después del mismo, los desafio• consistieron en dos periodos, uno de 

adaptación cinco días predesafio y otro de observación quince días postdesafio, en el transcurso 
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del cual las muenes ocunidas fueron recopiladu diariamente, a todas las aves muenas se les 

hizo la necropsia denlro de la unidad, para posteriormente bajo condiciones controladas ( doble 

bailo, a la entrada y salida de la unidad, doble cambio de overol, tapetes sanitarios, doble bolsa 

de desecho y horno de incineración) proceder a su eliminación (40,41). 

Todas las aves vivas que mostraron signologia nerviou o lesiones tlpicas sugestivas a ENC 

fueron consideradas sensibles al desalio e incluidas en la mortalidad, las aves sobrevivientes 

fueron sacrificadas por dislocación cervical, se realizó la necropsia individual para valorar las 

lesiones sugerentes al VENC cepa velogénica viscerotrópica (47,48). 

Se evaluaron los principales parimetros productivos de las aves alojadas en las casetas de 

ambiente natural, tales como Indice de Productividad, Conversión Alimenticia, Consumo de 

Alimento, Ganancia Diaria de Peso y Mortalidad (18,37,43,54). 

A•611111 E1tadiltico: Se utilizó anatisis de varianza para determinar diferenciu 

estadlsticas de los TGM de IH entre los distintos grupos de los calendarios de inmuniución, ul 

como entre los grupos tratados sometidos a desafio, se determinó un nivel de significancia de p 

< 0.05 para el análisis comparativo. 

Las diferencias estadísticas entre las medias se evaluaron mediante la prueba de Tukey 

utiliúndose el paquete estadístico SAS (23,35), para valorar tu diferenciu significativu entre 

TGM predesafio y postdesafio, se utilizó la prueba "t" de Student a travét del paquete 

estadlstico PLOT-40. 

Se empleó análisis de Ji-cuadrada para evaluar la taza de mortalidad entre los grupos 

desafiados (23,66). 
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RESULTADOS 

La respuesta serológica a la inmunización con una vacuna emulsionada de diferente 

volumen en el campo fue variable, como se aprecia en el Cuadro 1 y Figura 1, donde se 

presentan los TGM de los S grupos A, B, C, D y E , vacunados en las casetas de ambiente 

natural bajo diferentes programas de inmunización, el grupo A , presenta un TGM de 6.21 

Log2 al día de edad de manera idéntica al resto de los grupos ; el TGM del grupo A es igual al 

titulo del grupo E, que a su vez difiere significativamente (p < O.OS ) del grupo D, el TGM 

2.42 Log2 del grupo C, se encuentra por debajo de este nivel, compartiendo esta posición con 

el titulo del grupo B, que no es estadisticamente diferente (p >O.OS ) al grupo A y E , pero si al 

grupo D (p < O.OS ) (Cuadro 1 ). 

En los sueros-muestra obtenidos a los 14 dias de edad de todos los grupos alojados en las 

casetas de ambiente natural, se observa una disminución general de los títulos, .notándose que el 

grupo D y E mantienen un nivel semejante, difiriendo significativamente del resto de los grupos 

(Gritica 1), el grupo C con un TGM de 1.53 Log2 a esta edad se ubica en el nivel más bajo de 

los grupos, el grupo A y 8, presentan un TGM semejante pero por debajo del nivel de los 

grupos D y E, de quienes difieren significativamente (Cuadro 1), a esta edad ningún grupo 

po- un TGM protectivo. 

A los 21 dlas de edad los títulos se mantienen bajos, observándose que el TGM 1.06 Log2 

del grupo C, es el más bajo obtenido a lo largo de toda la evaluación, además de diferir 

significativamente del resto de los grupos (Cuadro l, Figura 1), el grupo E vacunado con la 

vacuna emulsionada GAMMA a los 8 días de edad y dos dlas después con la cepa B 1 via 

ocular, tiene un TGM de 3.13 Log2 observándose un aumenlo respecto al TGM encontrado en 

el mismo grupo a los 14 días que fue el más bajo a lo largo de la evaluación. los grupos A, By 

D, tienen a esta fecha un titulo semejante, con un aumento respecto a los TGM obtenidos al dla 

14 de edad, aunque se observa uns diferencia negativa respecto al grupo E, encontrándose sin 

embargo por encima del grupo C, a los 21 dias de edad en ningún grupo se observaron TGM 

que se considerarán protectores a un posible brote de campo. 
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Al dla 28 de edad se observa en el Cuadro 1 que el grupo D (TGM 4.60 Log2) y E (TGM 

4.06 Log2) 1ienen ya un litulo prolectivo, difiriendo significalivamente ( p < 0.05 ) de 101 

grupos A, B y C, donde se utilizó la vacuna ALFA en la primera semana de edad, el TGM del 

grupo C (1.60 Log2) (Cuadro 1) liende a subir una semana después de la revacunación wn la 

cepa La Sota, respeclo al observado al dla 21, sin embargo aún se mantiene bajo respeclo al 

resto de los grupos a excepción del grupo B (Figura 1 ). 

Dos semanas después de la revacunación con la cepa La Sota a los 3 S díu, los grupos A, 

B y C obtuvieron tltulos protectivos de forma repentina, respecto a los que tenlan una semana 

antes, el TGM del grupo B aunque no difirió del resto de los grupos si fue el de menor nivel, en 

el TGM del grupo E se observa una elevación siete dlas después de la vacunación con La Sota, 

aunque a partir del dia 21 se adviene un ascenso de los mismos en forma gradual, para llegar a 

un pico serológico al dia 42, que adem!s es el TGM más alto de todos los grupos (Figura 1) 

difiriendo significativamente del grupo A y B; aunque los grupos C y D no difieren del grupo E, 

tampoco difieren del resto de los grupos, observándose un ascenso gradual con respecto a los 

tltulos obtenidos una semana antes, sin embargo el TGM del grupo A empieza a decrecer 

respecto al obtenido al dia 3 5 de edad, el grupo B mantiene un titulo equilibrado de acuerdo al 

obtenido 7 dias antes. 

A los 49 dias de edad el grupo A con un TGM de 4. 93 Log2 (Cuadro 1) es el menor 

(Figura 1 ), difiriendo significativamente ( p < O.OS ) de los grupos C, D y E, el grupo B alcanza 

su pico serológico, manifestando ser el único que conserva un incremento en relación a los 

títulos obtenidos al dia 42 en el resto de los grupos, el grupo D conserva un TGM idéntico al 

obtenido a la sexta semana de edad, manteniendo un nivel más elevado que el conseguido por el 

resto de los grupos, el grupo C comienza a decrecer gradualmente, difiriendo significativamente 

del grupo A; los TGM del grupo E al igual que los del grupo A y C, empiezan a bajar, sin 

embargo todos los grupos mantienen litulos considerados protectores. 

A la octava semana fecha de salida al mercado, tcidos los grupos conservan niveles 

adecuados de TGM protectivos, el grupo C con un TGM de 4.80 Log2 difiere 
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significativamente de los grupos A y D, ademu de poseer el nivel más bajo se encuentra 

cercano al titulo minimo de protección, el grupo A tiene un TGM más alto que el de los demás 

grupos, encontr"1dose aumentado en relación al obtenido por el mismo grupo, al dla 42 y 49 

de edad, sin embargo es menor al obtenido el dia 35, observ"1dose que es el único grupo que 

presenta una respuesta errática en los tltulos de IH a lo largo de la evaluación, el grupo B al 

igual que el E no difieren de los grupos restantes, respecto a los titulas obtenidos una semana 

antes, el grupo O aunque decrece poco en el TGM respecto al de la semana anterior conserva 

un nivel más estable a lo largo de las 8 semanas de evaluación (Cuadro 1 ). 

En el desafio realizado al dla 21 de edad con una cepa de alta patogenicidad de los grupos 

A, C, O y testigo positivos, se obtuvieron TGM de dos sangrados, los cuales difirieron 

significativamente ( p <O.OS ) entre el TGM predesafio y el TGM postdesaflo, observ"1dose 

una fuette respuesta serológica como consecuencia al desafio en las aves sobrevivientes 

(Cuadro 2) el grupo A inmunizado al día de edad con la vacuna emulsionada ALFA y 

revacunado al dla ocho con la cepa B 1, presentó un titulo de 2.87 Log2 que difiere 

significativamente del presentado por el grupo C y el grupo testigo (Cuadro 2), seis dlas 

después del desafio comenzó la mottalidad que se mantuvo hasta el dla doce, al final de la cual 

en el grupo A se observó 44.44 % de mottalidad (Figura S). 

En el grupo C inmunizado simultáneamente al día de edad con la vacuna emulsionada 

ALFA y la cepa B 1 via ocular, se observó una mottalidad mayor (62.22 %) en relación a la del 

grupo A y D, aunque menor a la del grupo testigo que fue del 100 % considerando un criterio 

de calificación basado en la presencia de signologla nerviosa y lesiones a la necropsia, el TGM 

predesafio del grupo>C fue diferente al de los grupos A y D, pero semejante al del grupo testigo 

(Figura 2), el W:.pó D. con un calendario de inmunización similar al del grupo C, pero con 

diferente vac~~j¡; e;D~lsion~da (BETA) presentó una mottalidad del 6.66 % (C~adro 2) menor a 

la observad~ e~ l~s·g~~~-5 Á; C:ad~~ .. de ser altamen;e significativa ( p < 0.001 ) respecto a 

la del grup0 testigo. 
' .. ·,:, .. 

Los TGM postdesafio dé los tres grupos trata~os difirieron significativamente de el titulo 
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presente en las aves sobreviviente• del grupo testigo; en los TGM obtenidos antes del desafio y 

los observados después del desafio en todos los grupos, se observó una diferencia significativa ( 

p <o.os ) (Gráfica 2). 

Después de las primeras muertes, en todos los grupos se manifestó un cuadro clínico con 

lignologia respiratoria y elevada morbilidad, donde se observaron estertores traquelles y 

bronquiales, acompallados de severa depresión, plumas erizadas, aves postradas y diarrea color 

verde esmeralda, posteriormente a los diez dias postdesafio se observaron aves con tortlcolís, 

opistótonos, epistótonos, bradistótonos, incoordinación y par'1ili1 de algún miembro posterior. 

Las aves muertas presentaron lesiones tfpicas del VENC patotipo velogénico 

viscerotrópico tales como severa hiperemia traqueal, pulmonla de leve a moderada, petequias 

focales difusas en grasa coronaria, hemorrlgias severas con ulceraciones de moderadas a 

severas en la capa glandular del proventrfculo, úlceras botonosu y necróticas en el intestino, 

úlceras hemorragicas necróticas severas en tonsilas cecales, equimosis de leve a moderada en 

bolsa de Fal>ricio, y en unas cuantas aves iridociclitis, edema facial y conjuntivitis hemonigica. 

Las lesiones histopatológicas observadas fueron similares en todos los órganos remitidos 

para su estudio, en encéfalo y cerebelo se observó degeneración neuronal, neurof13ia e 

infiltración linfocitaria perivascular, el hlgado presentó necrosis focal y multifocal de los 

hepatocitos, en corazón pequeftas hemorragias y necrosis, en páncreas se encontró infiltración 

linfocitaria, en bazo degeneración de la capa linfocitaria medular y cortical, en proventriculo se 

observaron hemorragias y necrosis de la capa glandular, el intestino se observó hemorragico y 

con necrosis, la tráquea presenió abundante infiltración linfocitaria y pérdida del epitelio 

superficial, en pulmones se observó una congestión de leve a moderada acompallada de edema. 

El virus se logró aislar a partir de aves muertas en cada uno de los lotes desafiados, 

ocasionando la muerte en el embrión de pollo antes de las 48 hrs. 

En el desafio realizado el día 28 se contemplaron los dos grupos restantes B y D, los que 

fueron inmunizados respectivamente con una vacuna emulsionada distinta (ALFA y GAMMA) 

al día 8 de edad, con una revacunación posterior de la cepa B 1 al dia 1 O, los TGM prcdesafio 
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de los dos grupos fueron altamente significativos en relación al título dd testigo (Cuadro 3, 

Figura 3), además de presentar TGM prot~ivos, d grupo E tiene un Ugero incremento del 

titulo respecto al grupo A, el cual al final de la prueba presentó una mortalidad dd 6.66 % 

(Figura S) un poco mayor que la pmentada por el grupo E (4.44 %), en el grupo testigo 

comenzó haber mortalidad a partir del dla cuatro hJlsta el dla diez, polllerionnente dos de las 

aves sobrevivientes presentaron slgnologia nerviosa sugerente a ENC, al evaluar la prueba se 

consideraron como aves positivas, al igual que las aves que presentaron lesiones tlpicaa de 

ENC, este grupo finalizó con un 100 1.4 de mortalidad, presentando una diferencia altamente 

aignillcativa ( p < 0.001 ) respecto a los grupos tratados (Cuadro 3). 

Los TGM predesafio de todos los grupos presentaron una diferencia significativa respecto 

a los TGM postdesafio (Cuadro 3, Figura 3), lo que indica un proceso agudo de la ENC, lu 

aves que murieron durante la prueba, presentaron lesiones semejantes a lu descritas en el 

primer desafio, se obtuvo además el aislamiento viral de la cepa vdógenica a partir de muestras 

de cada grupo. 

El desafio a los S6 días incluyó a todos los grupos en evaluación, el grupo E presentó el 

titulo predesalio más alto, teniendo una diferencia significativa con los grupos O, D y Testigo, 

este último como era de esperarse con d TGM más bajo 1.0 Log2, difiriendo significativameme 

de todos los grupos tratados, el grupo A y C no tuvieron diferencias significativas con ninguno 

de los grupos a excepción del grupo testigo (Cuadro 4). que a su vez obtuvo un titulo 

postdesafio de 7.13 Log2 el cual fue el mis alto, los grupos A y E, mostraron los TGM 

postdesafio mas bajos, pero sin diferir de los demás grupos, que a su vez difirieron únicamente 

respecto al grupo testigo (Figura 4), durante el transcurso de la prueba de los grupos tratados, 

solo en el grupo A, existió una mortalidad del 4.44 % a diferencia del resto de los grupos que 

no registraron una sola muerte (Figura 5), al momento de finalizar la prueba y en la evaluación 

de la misma, el grupo testlg~ presentó una mortalidad acumulada del 93.33 % manifestando 

ser, respecto a los grupos tratados altamente significativa ( p '." 0.001 ). 

En los TGM .pr~desaflo de 'todos los grupos .incluye~.do. el testigo, se observó una 
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diferencia estadistica en rel1eión a los títulos postdesafio obtenidos 15 dias después (Figura 4). 

Los principales parámetros productivos obtenidos de las aves alojadas en lu cuetu de 

ambiente natural, se analizaron de manera comparativa entre los distintos grupos tratados, ya 

que no se pudo inferir una diferencia estadística significativa directa entre los parimetros 

evaluados, o los porcentajes de monalidad, debido a que los datos obtenidos están expresados 

directaniente en medias; se obtuvieron datos completos hasta la octava semana de edad 

(Cuadro 5). 

Se observó que los parámetros de todos los grupos tratados fueron parecidos, aunque se 

nota una leve diferencia, entre los grupos A, B y C respecto a los grupos D y E , por ejemplo 

se obsetVó que el consumo de alimento por ave fue menor en el grupo E de 5.53 Kilogramos 

(Kg), y en el grupo D de S.67 Kg, a diferencia de los tres primeros grupos vacunados con la 

vacuna emulsionada ALFA, en donde el consumo aumenta levemente (Cuadro 5), el peso por 

ave fue mayor en el grupo D y E, los tres primeros grupos presentaron un peso menor, la 

conversión alimenticia disminuye en el grupo D seguida del grupo E, los grupos A, B y C 

obtuvieron conversiones alimenticias mayores, al mismo tiempo la ganancia diaria de peso es 

menor respecto a la obtenida por los grupos D y E, que a su vez obtuvieron un pequello 

margen superior en cuanto al índice de productividad (Cuadro S), la monalidad hasta el dia 56 

se mantuvo estable en todos los grupos, el grupo con mayor monalidad fue el grupo A con 

3.67 %, si bien el grupo D obtuvo una monalidad de 3.39 %, el grupo C presento a esta fecha 

una menor monalidad, los grupos By E presentaron una monalidad similar (Cuadro S). 

En las dos últimas semanas ·debido al período de compensación alimenticia después de la 

restricción, se incrementaron los promedios de los parámetros productivos generales, aunque 

también se incrementó el porcentaje de monalidad en todos los grupos (Cuadro 6 y 7), si bien 

no se puede inferir una diferencia estadistica significativa entre los parámetros evaluados, si se 

pueden apreciar diferencias evidentes entre los grupos tratados. 



DISCUSION 

La evaluación de la respuesta seroló¡¡ica y el nivel de protección a un posible desafio de 

campo, con la inmunización de tres vacunas emulsionadas diferentes, aparentemente es dificil 

de realizar en fonna satisfactoria, sobre todo para conocer la panicipación real de cada vacuna 

en esta respuesta, debido a la aplicación circunstancial y necesaria de cepas vacunales a virus 

activo (Cepas La Sota y B 1 ), sin embargo a través de los esquemas de inmunización 

implementados, si se notan diferencias estadísticas significativas (Cuadro I, Figura S); las 

parvadas evaluadas mostraron un titulo de anticuerpos maternales alto debido a una 

inmunización regular de las reproductoras, lo que posiblemente repercute sobre la respuesta a 

la vacunación al dla de edad, de acuerdo a lo reponado por Allan (7). Eidson et al ( 19) y Do• 

(14, IS) quienes observaron que es necesario conocer el nivel de anticuerpos matemos al dla de 

edad para poder realizar la inmunización en el momento preciso. 

Allan (8) y Panadiredja (39). han observado que en aves con títulos matemos altos, como 

en el caso de los cinco grupos inmunizados en el presente trabajo, por cualquier vía de 

aplicación del virus activo de la vacuna emulsionada, causa interferencia inmunogénica 

provocando una rápida pérdida de inmunidad pasiva, y concecuentemente una pobre o nula 

respuesta a la inmunización, a diferencia de aves que tienen un título maternal bajo, las cuales 

responden f1vorablemen1e a una vacunación temprana, siendo más refractarias a un desafio 

temprano con VENC respecto a las aves que presentan títulos matemos altos al momento de la 

vacunación, mismas que en un trabajo realizado por Allan (7) observó que poseen un nivel de 

protección menor. 

En la evaluación serológica realizada a partir de sueros-muestra provenientes de la granja 

evaluada, se observa que el grupo A que recibió la vacuna emulsionada ALFA al dla de edad, 

los anticuerpos maternos decaen aparentemente en fonna natural sin posible influencia de la 

vacuna emulsionada, y eso es normal segun Gómez y Lucio (25) quienes manifiestan que una 

vacuna emulsionada empieza a levantar tftulos 28 días después de aplicada, aunque al dla 8 con 

la vacunación via ocular de la cepa B 1, sus titulos se elevan un poco, sin embargo no fueron 



capaces de prote¡¡er a las aves ante el desafio con la cepa altamente patógena donde 11e observó 

un nivel de protección unicamente de 55.56 %. 

El grupo C presentó a su vez fllllu en los tltulos de protección ya que al ella 21, fecha de 

revacunación vía oral con la cepa La Sota, donde se supone que una parvada adecuadamente 

inmunizada debe de poseer un nivel de protección aniba del 90 % (19,25) serológicamente no 

tenla títulos protectivos, ademú de tener los TGM más bajos de todos los grupos a lo largo de 

todo el periodo de muestreo, lo que repercutió en una elevada mortalidad al momento del 

desafio (Cuadro 4), rnientru que el grupo D vacunado con un programa de inmunización 

llimilar, pero con diferente vacuna emulsionada (BETA) tiene un nivel de protección del 

93.34%. 

Aparentemente en el grupo A, B y e, existe una falla postvacunal grave, ya que los TGM 

de lu aves de campo, en los tres casos bajaron progresivamente, aunque si bien el TGM del 

grupo D es más bajo al momento del desafio, respecto al TGM del grupo A, respondio mejor a 

este, lo que nos lleva a considerar lo expresado por Varona (57) quien en un desafto realizado 

con pollitas de reemplazo observó que los TGM abajo de 5 Log2 aunque aparentemente esten 

altos no llegan a proteger satisfactoriamente, al contrario de títulos mas bajos que IÍ lo llegan 

hacer, Phillips ( 41) concluyó que sólo arriba de 5 Log2 los TGM de IH mantienen con elación 

con los niveles de protección al desafio con cepas patógenas; según lo mencionado por 

Alexander (04) por mucho tiempo se ha tomado que un TGM de 4 Log2 protege, lo cual no es 

completamente cierto, ya que en el desafio a los 21 dias existieron aves con este título ó más 

alto y aún ul sucumbieron. 

En la evaluación serológica de la granja, el grupo D obtuvo un nivel de anticuerpos más 

estable al transcurso del ciclo productivo, sólo por debajo del grupo E, que no se incluyó en el 

desafio a los 21 dias, sin embargo en esta fecha es el que mejor título posela; el grupo C tiene 

una respuesta desfavorable a la imunización ya que solo obtiene titulos protectores hasta el dla 

35, lo cual aparentemente se debe al efecto de la vacunación vía oral con cepa La Sota dos 

semanas antes, quiza como respuesta a un efecto postvacunal severo, que puede deberse a la 
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carencia de anticuerpos para amoniguar la fuerte respuesta ocasionlda por la cepa La Sola 

(l,J,45), en esta misma situación se observa a 101 grupos A y 8, que fueron a su vez 

inmunizados con la misma vacuna emulsionada (ALFA), la que aparentemente ocasionó esta 

falla vacuna!, en contraposición al grupo D, que 28 dlu después de la inmuni1.1Ción con la 

vacuna emulsionada BETA tiene los titulo• mu altos inclusive por arriba del grupo E; una 

semana después de la revacunación con cepa La Sota el grupo A y 8, tienen disminuidos los 

titulas respecto al grupo D, indicando una posible reacción a la vacunación con La Sota. 

En el programa de inmunización similar del grupo B y E, inmunizados los dos a los 8 dlu 

con las vacunu ALFA y GAMMA respectivamente, se observa una completa disparidad de los 

titulas manteniendo diferencias estadlsticu a lo largo del ciclo productivo, que sq¡ún lo 

mencionldo por Phillips (41) y Gómez (2S) esta directamente relacionado con la respuesta 

serológica y nivel de protección, que induce la vacuna emulsionada utilil.lda en cada caso 

panicular, ya que los dos grupos recibieron el mismo alimento, el mismo manejo y lu mismas 

vacunas a virus activo; pudiendo inferir una diferencia tangible entre lu dos vacunu. 

Después del dia 35 todos los grupos tienen lílulos prolectivos, aunque en el caso del grupo 

A y C, se explica debido a la respuesta vacuna! con la cepa La Sota dos semanas antes, el grupo 

B una semana después de la vacunación con La Sota tiene un TGM auptable, aunque una 

semana antes presentaba el titulo mis bajo, no hay que olvidar que a esta edad lu aves 

responden mejor a la inmunización, debido a que ya poseen un sistema inmune maduro, por lo 

que conforme crecen se hacen más refractarias a la infección del VENC (5,25,40,52). 

Los titulas alcanzados por el grupo E son los más altos a lo largo de la evaluación, aunque 

los TGM del grupo D, revacunado con la cepa La Sota una semana antes del grupo E, son los 

que permanecen elevados por un periodo mayor , existiendo una diferencia relativa al dia 56; el 

grupo E por el sistema de inmunización utilizado aunque con pequeftas modificaciones, vacuna 

emulsionada (0.5 mi) a los 8 dlas de edad y cepa B 1 vla ocular al dia 10, con revacunación vla 

oral con la cepa La Sota al dia 28, Torres (54) y de la Rosa (18) lo consideran el programa de 

inmunización que con mayor frecuencia es utilizado en el pals, fue el que mejor respuesta 
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serológica obtuvo a lo largo del ciclo productivo, en cuanto a TGM protectivos recomendados 

< 5 Log2 , mismos que empezarán a decaer al día 42, sin embargo para la cona vida del pollo 

esto no es significativo, ya que a los 56 días de edad fecha de salida al mercado, conservaba un 

titulo aceptable. 

El grupo D a pesar de tener una monalidad del 6.66 % al día 21, es el grupo de mejor 

componamiento al transcurso de la evaluación serológíca, en este desafio los grupos A y C no 

resistieron adecuadamente, a pesar de contar ya con una aplicación de la cepa B I, que 

posiblemente haya marcado la diferencia entre la monalidad del grupo C, que la recibió al dla 1 

cuando tenía un título alto de anticuerpos maternales, lo cual posiblemente provoco ciena 

inteñerencia, no olvidando que el desafio ocunio 21 días después, cuando los TGM de este 

grupo se encontraban disminuidos, a diferencia del grupo A que la recibió al dia 8 de edad, 

cuando tenia un título de anticuerpos maternales más bajo, que posiblemente le pennitio ciena 

respuesta, aunque una respuesta de este tipo inducida por la 81 según Eídson (19) es más alta 

serológicamente que una inducida por La Sota, el observó sin embargo mayor monalidad al 

día 21, con una monalidad máxima de 25 %, a diferencia del grupo A del presente trabajo que 

fue de 44.44 %. 

Esta diferencia se explica por una posible ínteñerencía de la vacuna emulsionada, si no a 

nivel humoral, sí a nivel de respuesta celular lo que está comprobado por Timms et al (51 ), 

Alexander (5) y Ramlrez et al (44), que es la primera en actuar en las fases primarias de una 

infección un poco antes de la respuesta humoral, sin olvidar que Stone (48) menciona que las 

vacunas emulsionadas además de producir una respuesta humoral alta y prolongada, tienen una 

acción directa sobre la respuesta celular ocasionada en parte por el adjuvante a través de la 

respuesta inflamatoria~ además Allan (8) menciona que al estar evaluando la vacuna 

emulsionada inyectada via subcutánea, se debe contemplar que nuestro desafio fue realizado via 

intramuscular, por lo que estamos evaluando réplica viral general, con lo que la 81 nos 

proteger• hasta cieno grado ya que su réplica es en epitelio tráquea!, nivel donde induce una 

respuesta adecuada. 
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En una investigación realizada por A.itken ( 3) eKplica que si bien la inmunidad local esta 

básicamente circuncrita a epitelio respiratorio, cuando llega a existir inflamación o lesiones 

provocadas por cepas lentogenicas, como las reportadas por Abdul-Aziz (1), puede edstir un 

incremento del titulo en anticuerpos de origen humoral independientemente a los de origen 

local; la replicación \ira! se lleva a cabo a nivel de endotelios, los cuales si no conservan una 

adecuada inmunidad local (lgA. e lgG secretora) no son capaces de resistir a la infección con 

una cepa patógena, hecho nidente en los grupos A, B y C, que al dla 35 muestran un severo 

incremento de titulos de IH, después de la revacunación con la cepa La Sota, lo cual se eKplica 

en parte porque independientemente de su agresividad, existen antecedentes de una inadecuada 

va cu nación con la vacuna emulsionada ALFA y la cepa B 1. 

En el desafio a los 28 dias, el grupo B aunque tenía un titulo predesaflo aparentemente 

adecuado (Cuadro 3), tiene una mortalidad mayor a la del grupo E, que posiblemente se deba a 

una diferencia en respuesta inmune mediada por células a la infección con la cepa patógena. 

respuesta inducida adecuadamente por la vacuna emulsionada GAMMA, ya que la respuesta 

humoral en ambos grupos aparentemente se encuentra inducida por la vacunación al dla 1 O con 

la cepa B 1, donde al disminuir la inmunidad materna el ave respondio adecuadamente a la 

inmunización, en los TGM del grupo B observados en la granja se aprecia que se hallan por 

debajo del grupo E, presentándose º""'º posible causa la respuesta provocada por la vacuna 

emulsionada que en el caso del grupo B, es inadecuada. 

En el desafio al dla 56, fecha de salida a mercado donde es necesario evaluar la eficacia 

inmunogénica de las vacunas emulsionadas, respecto a la proporcionada por vacunas a virus 

activo, se observó que únicamente el grupo A presentó mortalidad, el resto mantuvo un 100 % 

de protección en relación al testigo, afectado con un 93.33 % de mortalidad, los títulos 

predesafio de los grupos desafiados al dla 56 se encontraban disminuidos respecto a los del 

desafio al día 28; en relación a los TGM obtenidos de la granja, si bien existen diferencias entre 

los mismos, estas se deben a la técnica de IH; en un trabajo de Phillips (41) demarca una 

variabilidad de ± 1 Log2 en los mismos, siempre y cuando el antígeno se encuentre bien 
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En una investigación realizada por Aitken (3) e"Jllica que si bien la inmunidad local esta 

básicamente circuncrita a epitelio respiratorio, cuando llega a existir inflamación o lesiones 

provocadas por cepas lentogenicas, como las reponadas por Abdul-Aziz ( 1 ), puede existir un 

incremento del título en anticuerpos de origen humoral independientemente a los de origen 

local; la replicación \iral se lleva a cabo a nivel de endotelios, los cuales si no conservan una 

adecuada inmunidad local (lgA e IgG secretora) no son capaces de resistir a la infección con 

una cepa patógena, hecho evidente en los grupos A, By C, que al dia 35 muestran un severo 

incremento de títulos de IH, despues de la revacunación con la cepa La Sota, lo cual se explica 

en pane porque independientemente de su agresividad, existen antecedentes de una inadecuada 

vacunación con la vacuna emulsionada ALFA y la cepa DI. 

En el desafio a los 28 días, el grupo B aunque tenla un titulo predesaflo aparentemente 

adecuado (Cuadro 3 ), tiene una monalidad mayor a la del grupo E, que posiblemente se deba a 

una diferencia en respuesta inmune mediada por celulas a la infección con la cepa patógena, 

respuesta inducida adecuadamente por la vacuna emulsionada GAMMA, ya que la respuesta 

humoral en ambos grupos aparentemente se encuentra inducida por la vacunación al dia 1 O con 

la cepa B I, donde al disminuir la inmunidad materna el ave respondio adecuadamente a la 

inmunización, en los TGM del grupo B observados en la granja se aprecia que se hallan por 

debajo del grupo E, presentándose como posible causa la respuesta provocada por la vacuna 

emulsionada que en el caso del grupo B, es inadecuada. 

En el .. desafio 'al dfa 56, fecha de salida a mercado donde es necesario evaluar la eficacia 

inmunogénic~ de• Ía~\aciunas e~uÍsionadas, respecto a la proporcionada por vacunas a virus 
::1, . 

activo, se ob5ervó ci ue. ~n¿éam~nt~ el grupo A presentó monalidad, el resto mantuvo un 100 % 

de protección ~n rel~c1&,;· ai Íestigo; afectado con un 93.33 % de monalidad, los títulos 
':.,,,. 

predesaflo de los gruP.:,s desafladcis al dfa 56 se encontraban disminuidos respecto a los del 
.•'"• ·r;. '"'· ,, ._.;• " ·-· '., ·. 

desafio al día 28;.en ~.elllé,ión ~-los TGM obtenidos de la granja, si bien existen diferencias entre 

los mismos, estas;;; ·d.t,.;rU ia'íécni~a d~ IH; en un !~abajo d~ Phillips (41) demarca una 
:_:' .. -... ;-·-:. <. ·. 

variabilidád ·de ±·· 1 : L;i¡j¡'_ en. Jos mismos, siempre y cuando el antígeno se encuentre bien 
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titulado, por lo cual los datos de granja corresponden a los observados en los desafios. 

En una investigación reali:uda por Gómez y Lucio (25) donde probaron una vacuna 

emulsionada sola (0.2 mi) con un 25 % de antlgeno al dla edad, obtuvieron niveln de 

protección de 65 % a los 21 dlu, la utilización simultinea de vacuna emulsionada con 25 % de 

anllgeno y la cepa La Sota fué la que mejmes resultados ofreció, sin embargo se observaron 

complicaciones postvacunales, se probó ademo una vacuna emulsionada sin antígeno pero 

combinada con La Sota por aspersión al día de edad, obteniendo porcentajes de protección del 

100 % a los 21 dlu, aunque el titulo bajo rápidamente después de ese dia, lo interesante n que 

la vacuna emulsionada sin antígeno presentó este porcentaje de protección, aunque esto debe 

atribuirse a la utilización de La Sota, lo que indica que no necesariamente se produce 

inteñerencia vacuna! con la utiliución de vacunas emulsionado al primer dla de edad, IÚn 

cuando el nivel de respuesta no está directamente relacionado con el porcentaje de inclusión de 

liquido alantoideo en la vacuna emulsionada antes de su inactivación. 

Según lo descrito por León et al (33) y Stone et al (48), quienes no hallaron diferencio 

entre el porcentaje de inclusión de liquido alantoideo en la vacuna emulsionada respecto al 

porcentaje de protección, únicamente en la capacidad de aumentar ó disminuir los tltulos IH de 

anticuerpos séricos en proporción a la inclusión del antígeno, tampoco observaron diferencias 

en el tipo de emulsión ó en la fase de presentación, simple (acuosa-oleosa) y milltiple (acuosa· 

oleosa-acuosa) de la vacuna emulsionada, aunque debe tenerse en cuenta que lu condiciones 

de laboratorio son diferentes a las de campo respecto a la aplicación de la vacuna; sin embargo 

en trabajos como el realizado por de la Rosa ( 18) se observaron algunas ventajas de utilizar una 

vacuna emulsionada hiperconcentrada (0.2 mi) simultáneamente con la cepa B 1 sobre la 

respuesta favorable a un desafio y sobre la obtención de mejores parámetros productivos, 

aunque se notó una breve desprotección durante las tres primeru semanas, con un programa 

semejante al del grupo C y D difiriendo unicamente del C, pero con ventaja sobre un programa 

semejante al grupo B y E difiriendo respecto a 1 os dos, que obtuvieron protección hasta la 

cuarta semana, a diferencia del grupo B que no la obtuvo y del grupo E que en el presente 
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trabajo obtuvo mejores resultados en esa fecha. 

Torres (S4) repona las ventajas de aplicar un programa tipo Europeo de inmuniución 

semejante al prosrama del srupo O, encontrando pequeftas diferencias positivas respecto a un 

programa tradicional como el del grupo E, en un desafio a los 46 días de edad encontró un 100 

o/o de protec.:ión, similar a los srupos 8, C, O y E durante el desafio a los S6 días; sin embargo 

en el desafio realizado a los 21 dias del grupo O, que seria el correspondiente al recomendado 

por Torres, Sólo se obtuvo un porcentaje de protección del 93.34 %, a diferencia de lo 

sustentado en aquel trabajo, donde se reponan titulos protectivos desde la segunda semana, 

que aqui solo se obtuvieron a panir de la cuarta, si bien pueden existir diferencias de la 

respuesta a la vacunación en este programa debido a diferentes titulos maternales según lo 

descrito por Allan (7,8) no se descarta la posibilidad de una falla al momento de aplicar la 

vacuna emulsionada, sin olvidar lo indicado por Peterson (40) y Tizard (S2) en el sentido que el 

ave al primer dia aún no responde favorablemente a la vacunación debido a lo inmaduro de su 

sistem.1 inmunocompetente. 

En un trabajo realiudo por Gervasio (22) con vacunas emulsionadas de baja inclusión en 

el porcentaje total de liquido alantoideo, observó un adecuado nivel de protección; a diferencia 

del grupo C, donde se observa una evidente falla de la misma, que puede explicarse por el 

volumen minimo de aplicación (0.1 mi) permitiendo que exista mayor nivel de riesgo al 

momento de la inyección, en condiciones de granja se observó que algunas aves después de 

inyectadas, la vacuna emulsionada escurria por la laceración ocasionada en la piel por la aguja 

al momento de aplicación, debido p1 obablemente al inadecuado grosor de la misma ó bien al 

tipo de emulsión utilizado en la vacuna, en este caso lo que puede ser una ventaja en la 

utilización moderna de vacunas emulsionadas de fase múltiple (agua-aceite-agua) para obtener 

menor viscocidad, a este volumen (O. I mi) puede ocasionar fallas al momento de aplicar la 

vacuna, o bien existir inteñerencia vacunal con un titulo mediano de anticuerpos matemos, que 

ocasionarla un desgaste pronunciado de los mismos, quedando una cantidad mlnima de 

antigeno, insuficiente para iniciar una respuesta inmune primaria adecuada, la cantidad de 
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111tfgeno presente en la vacuna, por Jo llllto esta relacionada a la vez con el tipo de emullión 

utiliuda para la elaboración de Ja vacuna, Jo cual es determiftlllte para producir una respuesta 

adecuada, en un reporte de Borrego et al (13) se observo que la principal causa de brotes de 

campo de VENC velogénico viscerotrópico fue una inadecuada aplicación de la vacuna; por Jo 

que existen evidencias que permiten vislumbrar una posible falla al momento de la aplicación de 

la vacuna ALFA debido a la utilización de equipo inadecuado, ya que se utilizaron jeringas con 

agujas no apropiadas para la inmunización con volumenes tan pequeftos, como Jos utilizados 

para Ja vacuna ALFA (0.1 mi), ya que si este equipo se utiliza para Ja aplicación de vacunas de 

mayor volumen BETA (0.3 mi) ó GAMMA (0.5 mi), si se produjera la laceración ocasionando 

Ja salida de la vacuna, por el volumen utilizado que es mayor, seria posible aún que 

pennaneciera una parte de la misma en cantidad suficiente, como para iniciar una respuesta 

inmune adecuada, ya que se ha reportado que con el equipo adecuado es posible aplicar 

Cllltidades de 0.1 mi a 0.2 mi, en Ja incubadora después de la vacunación contra la Enfermedad 

de Marek con múltiples ventajas ( 18). 

Por aira parte aunque existen trabajos como los de Allan ( 10) donde sugiere que no 

existen diferencias antigénicas importantes entre las diversas cepas vacunales de Ja ENC, aqul 

debe hacerse notar que la vacuna ALFA al igual que la BETA son de origen Europeo; en una 

investigación realizada por Guzmán (26) no encontró diferencias significativas entre dos 

vacunas emulsionadas elaboradas con antlgeno europeo y una elaborada con antlgeno 

arneriClllo, en este trabajo resalla la importancia de la calidad del equipo vacuna! y la 

capacitación del vacunador, sobre alguna posible variación antigénica existente entre las 

vacunas emulsionadas utilizadas ( 4,5,27). 

Se ob"!'fVó que debido al sistema de restricción alimenticia Jos parámetros de todos los 

grupos tratados, aunque parecidos son bajos e inadecuados para pollo de engorda a esta edad, 

según lo recomendado por Quintana y North (43,37), aún cuando en las dos últimas semanas 

debido al periodo de compensación alimenticia después de Ja restricción, se incrementaron los 

promedios de los parámetros productivos generales, se incrementó también el porcentaje de 
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mortalidad debido a la ascitis que se presento en todos los grupos tratados. 

Aunque en pequefla magnitud, los parimetros productivos en general fueron favorables 

para el grupo O y E , la ventaja sobre 101 grupos A, B y C , es evidente, posiblemente más que 

al estrés ocasionado por los vacunadores o al manejo de restricción alimenticia, se debieron al 

estrés ocasionado por la respuesta a la revacunación con la cepa La Sota, ya que el grupo C 

vacunado simultáneamente al dia de edad, igual que el grupo O, no padecieron este estrés 

debido al manejo para la vacunación al dia 8-10, pero al igual que el grupo Ay 8, al no contar 

con una inmunidad humoral adecuada necesaria para amortiguar las reacciones postvacunales 

de la cepa La Sota, tuvieron una consecuente disminución de los principales parámetros 

productivos, por lo que se perdieron algunas ventajas de la vacunación al primer dia, en el caso 

del grupo A y C, éstas diferencias fueron evidentes a pesar del sistema de restricción alimenticia 

aplicado. 

El programa de vacunación recomendado para el grupo O es adecuado, con el 

incovenlente del bajo nivel de protección inducido al día 21, el programa más recomendable sin 

embargo sigue siendo el indicado para el grupo E , la variación en el calendario de aplicación 

para el grupo A no se pudo valorar adecuadamente, debido a la falla del programa con la 

vacuna ALFA, lo mismo sucedió para los grupos C y B , no se puede concluir si es mejor o no 

disminuir el volumen de aplicación , ya que en presente trabajo existieron variables sin controlar 

al momento de aplicar la vacuna ALFA, que no permiten elaborar un juicio adecuado acerca de 

su efectividad, es necesario volver a valorar esta vacuna con un dise!lo experimental mis 

cerrado donde las variables se controlen de mejor manera, por lo cual se concluye, que un 

sistema de inmunización es adecuado en la medida que se contemplen y resuelvan de mejor 

manera las variables existentes, ya que la mejor defensa de las parvadas consistirá en el 

conocimiento de estas variables y de su efecto sobre el programa de inmunización de una 

granja en particular; variables como: la uniformidad de anticuerpos maternales en las parvadas 

jóvenes, la calidad de elaboración de las vacunas y sus componentes, tales como: el grado de 

antigenicidad de la semilla maestra de cada una de las vacunas utilizadas, la calidad de los 
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mortalidad debido a la ascitis que se presento en todos los grupos tratados. 

Aunque en pequefla magnitud, los pañmetros productivos en general fueron favorables 

para el grupo O y E , la ventaja sobre los grupos A, B y e , es evidente, posiblemente más que 

al estrés ocasionado por los vacunadores o al manejo de restricción alimenticia, se debieron al 

estrés ocasionado por la respuesta a la revacunación con la cepa La Sota, ya que el grupo C 

vacunado simultáneamente al dla de edad, igual que el grupo O, no padecieron este estrés 

debido al manejo para la vacunación al dia 8-10, pero al igual que el grupo A y B, al no contar 

con una inmunidad humoral adecuada necesaria para amortiguar las reacciones postvacunales 

de la cepa La Sota, tuvieron una consecuente disminución de los principales parámetros 

productivos, por lo que se perdieron algunas ventajas de la vacunación al primer día, en el caso 

del grupo A y C, éstas diferencias fueron evidentes a pesar del sistema de restricción alimenticia 

aplicado. 

El programa de vacunación recomendado para el grupo O es adecuado, con el 

incoveniente del bajo rúvel de protección inducido al día 21, el programa más recomendable sin 

embargo sigue siendo el indicado para el grupo E , la variación en el calendario de aplicación 

para el grupo A no se pudo valorar adecuadamente, debido a la falla del programa con la 

vacuna ALFA, lo mismo sucedió para los grupos C y B , no se puede concluir si es mejor o no 

disminuir el volumen de aplicación , ya que en presente trabajo e•istieron variables sin controlar 

al momento de aplicar la vacuna ALFA, que no permiten elaborar un juicio adecuado acerca de 

su efectividad, es necesario volver a valorar esta vacuna con un dise~o e•perimental mb 

cerrado donde las variables se controlen de mejor manera, por lo cual se concluye, que un 

sistema de inmunización es adecuado en la medida que se contemplen y resuelvan de mejor 

manera las variables e•istentes, ya que la mejor defensa de las parvadas consistiri en el 

conocimiento de estas variables y de su efecto sobre el programa de inmunización de una 

granja en panicular; variables como: la uniformidad de anticuerpos maternales en las parvadas 

jóvenes, la calidad de elaboración de las vacunas y sus componentes, tales como: el grado de 

antigenicidad de Ja semilla maestra de cada una de las vacunas utilizadas, Ja calidad de los 
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adjuvantes y emulsiticantes, la cantidad óptima de aplicación, el equipo adecuado para la 

aplicación adecuada y una peninente instrucción de los vacunadores, ademis de la utilización 

de pruebas de laboratorio que auxilien a dilucidar el momento y la mejor via para la 

inmunización; debiéndose contemplar antes que nada las medidas de bioseguridad y su 

aplicación real, todo ello encaminado a evitar posibles brotes de ENC en el campo, ya que en 

vias de la erradicación y dentro de lo posible la mejor vacuna es la que no se aplica. 
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CUADRO l. Titulo Geométrico Medio de anticuapos en la prueba de llf-ENC, a panir de sueros obtenidos SClllUll
mente de casetas de ambiente natural , en grupos de pollo de engorda vacunados a distintas edades postvacunación hijo 
diferentes programas de irununiución. 

c .. pos Día 01 • Dia 07 Dia 14 Día 21 Día 21 Día J!I Dia 42 Día .., Día !!6 

A 6.21± 1.76 3.25-%0.82 2.IS ±1.20 2.40±1.35 2.26±1.83 6.06 ±1.27 S.20 %0.86 4.93%0.96 SM,i,f.SO 

• b b b b • b b • 
B 6.21 ±1.76 2.7!! ±1.06 2.11 ±1.32 2.13%0.51 U3%0.63 !!.26 %0.88 !!.26 %0.45 !!.40%0.82 !!.33±1.29 

• lit b b b • b .. ab 

e 6.21 ±1.76 2.42 ±1:25 1.Sl ±1.03 1.06%0.54 UO±l.18 !!.'6 ±1.75 S.73 ±1.03 !!.70±1.48 4.19%0.94 

• e e e b • •b • 111 

D 6.21 ±1.76 4.72 ±0.93 2.IO ±1.25 2.06%0.79 4.60±1.54 !!.73 %0.59 S.93 %0.59 !!.93%0.59 !!.I0±0.94 

• • • b • • ab • • 
E 6.21 ±1.76 3.23 ±1.07 2.9' ±0.62 3.13%0.83 4.06%0.96 6.00 ±1.19 6.13 ±1.40 5.60%0.48 !!.20±1.20 

• b • • • • • • ab 

• V llores expresados en medias ± desviación csündar de los títulos geométricos medios Log 2 1 O UHA, oblenidos de J 5 
aws por grupo. 
•• Medias con diferente literal en la misma colUllllll, - Clladísticamente diferentes ( P < O. 05 ) 

~ 
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Cuadro 2. Desafio a los 21 dlas de edad con la cepa Chirnalhuacán del VENC, fecha de 
revacunación de los grupos A, C y D, vacunados al dia de edad con dos vacunas emul
llionadu diferentes, llimuháneamente con la cepa B 1 del VENC, en el caso del grupo A 
esta se realizó al dia 8 de edad. 

Lote 

Al 

A2 

A3 

Gnipo A 

CI 

C2 

C3 

GrupoC 

DI 

02 

03 

GrupoD 

Grupo Trs1i110 
Potilivo 

Titulo Prednafto Titulo Pottdnafto "lo de Mortalidad 

2.5377. 8.0000 • 43.75 

3.3315 7.4679 40.00 

2.7424 7.5390 46.66 

J.170!! • •• 7.66119 • "·" •••• 
1.9030 7.8488 56.25 

·.,... .'_ 

1.7888 

2.5003 

2.0640 b 

3.1940. 

2.4507 

2.7617 

UOZI • 
%.211 e 

•v : .: .• ·· . : : "' 

• Valores eKpresados en tltulos g~rnétrit;,~':rií:di~s Log 2 10 UHA, que conesponden a 
45 sueros por grupo y 15 por réplica; obtenidos ª.~tes del desafio y quince días después. 

•• Títulos geométricos medios en la misma coi~~ con diferente literal, son 
estadísticamente significativos:· · ( p < 0.05 ) . 

• • • Porcentajes de mortalidad con diférente litéral, 5on estadlsticamente significativos: 
( p < 0.001) . .· .. 
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Culdro J. Desafio a 10128 diu de edad con la cepa Chlmalhuacin del VENC, fecha de 
revacunación de los grupos D y E , vacunados a los 8 dlu de edad con dos vacunu 
emulsionada diferentes, y a los 10 dlu con la cepa DI de la ENC. 

Lote Tle.lo l'ftdnaflo Tlt.io Poltdtullo % de Morullllad 

DI 4.0854 • 5.9378 • 6.66 

D2 J.5749 6.9003 6.66 

DJ 4.7802 7.1359 6.66 

Gftlpo 8 4.14611 • •• 6.65111 • 6.66 •••• 
El 4.2822 6.8348 6.66 

E2 4.3734 6.7031 0.00 

El 4.8JIO 6.8173 6.66 

GnpoE 4.49!!!! • 6.78!!0 • 4.44 • 
Gnipo Tntlso 2.28 b 7.2900 • 100.00 b 
Po1itivo 

• Valores eKpresados en títulos geométricos medios Log 2 1 O UHA, que corresponden a 
45 sueros por grupo y 1 S por réplica, obtenidos antes del desafio y quince diu después. 

•• Titulas geométricos medios en la misma columna con diferente literal, son 
estadisticamente significativos: ( p < 0.05 ) 

••• Porcentajes de monalidad con diferente literal, son estadlsticamente significativos: 
(p<0.001) . 



" 
Culdro 4. Desafio a los 56 dlu de edad con la cepa Chimallalacín, fecha de ulida 11 merca-
do de 101 l!fllpo• A, 8, e, D y E, vacunados con tres vacunas emulsionadas dillimu , bajo di
ferentes programas de inmunización. 

Lote Tll•lo l'Ndeuflo Titulo htldnallo % de Mortalidad 

Al 4.0221 • 5.2404 • 0.00 

A2 2.9277 5.9951 6.66 

Al 3.1528 5.5829 6.66 

GnpoA J • .1675 ab •• 5.6061 e ...... • ••• 
81 3.0316 6.0425 0.00 

82 3.2226 6.1879 0.00 

83 2.4356 7.2397 0.00 
' 

Grupelt 2.1966 b 6.4900 be -. o,oo,,, a - ' 

,'."\.!'•• ,•, 

CI 3.1150 6.5291 ., .__':--'. ?:~:.U\:?,,,•. 
C2 l.6186 6.1742. .::·>:.: ·i;;: ~·?Oú: 0:;;, 

Cl l.5498 6.2s,~~,,· /:.: -r {;, ~;,00,.?-: <. -_,:_,:'-:' .. , 

GnpoC J.4471 ab 6.3.103 ·•·' ,c;-,}:~c.:< f 
'"""'" ·""' 

o.oo::-:, >J a,•/" ,,,_,,,;··· 

DI l.0687 5.1,966, ' /f \;• [?;~</\,; ,',: 
D2 l.2365 ' 6.46,29 

•' ;\~ ,:;; ~~~ ¡.:, ;L >-·- ,. ' 
Dl l.I036 ' 5.1081 ., <y .; ,:, º:~F·1Lr •, 

GrupoD 3.1.162 b S.!1194 e .'~~,~;y --·a"·' 
" 

El 3.4497 4.5890 0,00' '•", 
--

E2 l.7248 6.2887 0.00 

El 3.9210 6.2785 0.00 

Grupo E 3.6915 • S.7117 be o.oo • 
Grupo Tntiso 1.00 e 7.1329 • 93.» b 

lnooiti•o 
• Valores expresados en títulos geométricos medios Log 2 que corresponden a 45 sueros 

por grupo y 15 por réplica, obtenidos antes del desafio y quince dfas después del mismo. 

,, 

•• Títulos geométricos medíos con diferente literal en la misma columna, son estadfsticamente 
sigrúficatívos: ( p < 0.05) 
••• Porcentajes de monalídad estadfsticamcntc significativos: ( p < 0.001 ) 
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Cuadro 5. Principales parirnetros productivos del pollo de engorda obtenidos a los 56 dlu 
de edad fecha de salida al mercado, de los grupos A, B, C, D y E , alojados cada uno en 
caaetas de ambiente natural, bajo distintos programu de inmunización con tres diferentes 
vacunu emulsionadu. 

Grupos Consumo Peso final Conversión Gan. diar. Indice de Monalidad 
de alim. • por ave • alimenticia de peso•• productivi. en% 

A 5.73 2.19 2.61 36.58 135.00 3.67 

B 5.71 2.20 2.59 36.75 138.03 2.72 

c 5.74 2.19 2.62 36.58 136.59 2.17 

D 5.67 2.26 2.50 37.75 145.88 3.39 

E 5.53 2.25 2.46 37.58 148.51 2.78 

• El comumo de alimento se expresa en kilogramos consumidos por ave, el peso final por 
ave esü determinado de igual manera en kilogramos. 
•• La ganancia diaria de peso est• representada en gramos obtenidos por ave. 

Cuadro 6. Principales parámetros productivos en promedios generales del pollo de engorda 
obtenidos a las diez semanas de edad, fecha final de salida al mercado de los grupos A, B , 
C, D y E, alojados cada uno en casetas de ambiente natural, bajo distintos progrMllll de 
inmunización con tres diferentes vacunas emulsionadas. 

Grupos Consumo Peso final Conversión Gan. diar. Indice de Monalidad 
A,B,C,D,E. de alim. • por ave • alimenticia de peso•• productivi. en% 

Promedio 5.43 2.563 2.12 42.65 192.88 5.01 
General 

• El consumo de alimento se expresa en kilogramos consumidos por ave, el peso final por 
ave está detenninado de igual manera en kilogramos. 
•• La ganancia diaria de peso está representada en gramos obtenidos por ave. 
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Cuadro 7. Porcem.je de mortalidad y viabilidad del pollo de engorda obtenidos a Ju diez 
1e111111U de edad, fecha final de salida al mercado de Jos grupos A, 8, C, D y E, alojados 
cada uno en cuetu de ambiente natural, bajo distintos programu de inmunización con tres 
vaainu emullionadu diferentes. 

Categoria Grupo A Grupo B Grupo e Grupo D Grupo E 

Porcetaje de 6.20 % 4.32 % 4.55 % 5.JO % 4.49 % 
mortalidad 

Porcentaje de 93.8 % 95.68 % 95.45 % 94.9% 95.51 % 
Viabilidad 
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FIGURA l. Título Geomitrico Medio de 
IH-ENC obtenidos de aws bajo distintos 

programas de inmunimción 
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FIGURA 4. Título Geom6trico Medio de 
IH-ENC obtenido de a'ftS bajo desafío al 

día 56 de edad. 

Títalo lot 2 

01 15 
Dw de uqrado Piecladío 1 Paldnaf'ío 

• 

--- --- -- -- -- -- -- --

Gnpo1Jaa .. bld• 

•A ~· De ~D r·:·:·:·:·:·JE Dn.t 

• p < 0.05 



FIGURA 6. Porcentajes de Mortalidad en 
los diferentes grupos inmunizados y 
desafiados a los 21, 28 y 66 días. 
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