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I. IN'l'RODUCCION 

La Brucelosis es la zoonosis do más importancia 
dentro de las explotaciones de bovinos, tanto por su 
enorme distribuci6n en el mundo, como por su gran im
portancia económica. (2) (6). 

En el año de 19?6 se reportaron l), 1)6 casos de 
animales positivos a Brucelosis (1)), y cálculos he
chos por la Campaña Nacional contra la Brucelosis - -
(C.N.S.), de la Dirección General de Sanidad Animal, 
de la S.A.R.H., reportaron pérdidas anuales de aproxi 
madamente 645 millones d13 pesos, debido a todas las 
mermas que produce el Aborto Infeccioso. Estas p5rdi
das son difíciles de considerar con exactitud y se con 
sidera que esa cifra mencionada es conservadora debido 
a la gran cantidad de animales que no se encuentran -
bajo con~rvl, y a la falta de reporte de las pérdidas 
económicas producidas principalmente por los siguien
tes factores 1 

Reducción del número de cl'Ías, debido a que se consi
dera que un 15% de las vacas reactoras abortan (4), -
además de la disminución hasta de un 20-25% de la 
producción anual de leche (4) (14). En explotaciones 
donde l~ fuente principal de ingresos son las crías, 
éste problema es más grave aún. 

Los problemas reproductivos düspués de producir: 
se el aborto, son un factor muy importante a conside
rar. Comúnmente sa produce una secuela de infertili
dad posterior al aborto, &sto se debe a las lesiones 
que se producen en el endometrio, a las retenciones -
placentarias, on ocasiones mastitis, y en casos cróni
cos artritis. Estos problemaB ~ion de gran importancia 
económica en un ha to d1-)bido a la al te ración en los pr.Q. 
gramas de r·~producción, como por ejemplo, el número de 
servicios por concepdón, lon dtas abiertos y la alte
ración en la lactancia d(! las vacas problema. (2) (6) 
(7)(9). 

AnirnaleB nacidon de vacas brucelosaB tienen gran 
dificultad on rrn crianza, pues generalrnente nacen con 
constitución enfermiza, lo que produce posteriormente 
complicaciones con otras enfermedades como son proble
mas gastroent,ricos y septicSmicos, los cuales pueden 
producir la muerte de los animales en un alto porcen
taje. (2)(6)(7)(9). Baja en la producci6n de carne y 
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otros productos de origen animal, debido a la dismi
nuci6n en la eficiencia de la conversi6n alimenticia, 
y por lo tanto, aumento en los costos de producci6n. 
( 11). 

Otras p~rdidas econ6micas ocasionadas por la Brucelo
sis son los costos administrativos a nivel nacional, 
incluyendo programas de investigación, lucha y erra
dicaci6n del problema. (ll). 

Un factor muy importante para las comunidades 
es la transmisi6n de esta enfermedad hacia el hombre. 
Debido a la baja preparaci6n educacional, sanitaria, 
biol6gica y econ6mica, los grupos rurales están más 
frecuentemente en contacto con animales brucelosos, 
y así padecer la llamada Fiebre de Malta, la cual se 
puede contraer con relativa facilidad al ingerir pr.Q. 
duetos lácteos contaminados. En zonas urbanas y sub
urbanas, donde las características sanitarias y aten
ci6n m¡dica son superiores a las del medio rural, de
nota claramente el problema que representa el control 
de esta enfel.':nedad. ( 12) . 

Actualmente, la C.N.B. controla J,?26 hatos del 
ganado bovino del país, con un total de 655, 621 anima
les, de los cuales el 4.4% son positivos a la enferme
dad y en su mayoría es ganado especializado en la pro
ducción de leche. ( ll~) . Las pérdidas en el ganado le
chero son muy cuantiosas debido a la Brucelosis, no 
así en ganado productor de carne, donde la incidencia 
es baja. 

En 1976 México import6 )4,J85 animales de ra
zas lecheras, de acuerdo a los datos proporcionados 
por la Dirección de Ganadería, de los cuales 34,281 
correspondieron a becerras pr6ximas al parto, utili
zándose la mayoría para reemplazo. ( J) ( 8) . 

De acuerdo al Boletín Prensa de la CONASUPO, -
M~xico import5 en ol a~o de 1975 leche en polvo con 
valor de 1, :~25 millones de pcé>Os, lo cual indica una 
fuerte fuga de divisas para el pats. (J) (8). 

Se debe tomar en cuenta el gran namero de hatos 
que no se encuentran bajo control, ·ésto es que se ha
gan pruebas serológica~i para cleterm.inat' la incidencia 
del problema en cada explota~.i6n, y aoi tomar concien 
cia para desechar an.imalns posiLivos que son focos de 
infecci6n al estar en contacto con los demls animales 
del hato, principalmente propagándose por medio de de§ 
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cargJs vaginales en el período puerperal, orina, he
ces, :etc. (6) (?). Otro factor de diseminación de la 
enfetlmedad es la falta ele control de los sementales 
dondd se utiliza monta directa ó inseminación natu
ral. En F.:l caso de la inseminación artificial se de 
ben ~1acer exámenes periódicos del sémen, para así -
evi té;ljr transmisión de toda clase ele agentes infeccio
sos h:.acia las hembras. (2) (5). 

1 

\ En México se han venido utilizando para el con 
trol de la Brucelosis las pruebas serológicas, la va~ 
cunac~6n a hembras y la higiene de los establos. La 
vacun ción se ha estado realizando con la variante de 
Bruce la abortus cepa 19, que inmuniza aproximadamen
te durante 7 anos a hembras que son vacunadas entre 
los 6¡y 8 meses de edad. 

1 • 

1 Un grave problema para los programas de errad.!_ 
caci6ri es la vacunación de animales adultos en zonas 
enzoópicas, ya que varios países han experimentado -
este sistema de erradicación de la Brucelosis y han 
tenidb graves problemas debido a los títulos persis
tente~i de seroaglutinacíón, lo cual dificulta las -
prueb~s de diagnóstico. 

1 

\ Al vacunar animales de 8 meses de edad la per
sisteílcia de anticuerpos producidos por la vacunación 
disminuí rá hasta después de los 15 meses de vacunado 
el antmal, lo cual indica que a mayor edad del animal 
al ser¡· vacunado, mayor persistencia de anticuerpos va
cuna.les tendrá en períodos más largos. ( 10). 

! 

1 'l'omando en cuenta las grandes pérdidas económi.:.:. 
cas y \la problemática que representa la Brucelosis para 
un bu(~n desarrollo de la ganaded:a nacional, el objeti
vo de~eBte trabajo es hacer una evaluaci6n de la res
puestE. serológica y los títulos de anticuerpos produci
dos P.r J vacunas comerciales elaboradas en el país con 
tra l& Brucelo::¡is bovina y determinar si las observa
cioneE¡ de campo reallzadaR por diversos autores, que in 
dican una inadecuada respuei;ta serológica ó falta de -
protedción postvacunal se deben al producto biológico, 
y/o al\ manejo del mismo durante la vacunación. 

1 

1 
1 

1 

1 
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II. MATERIAL I ME'l'ODOS 

l. Material Biol6gico1 

a) 281 becerras de Ja 8 meses de edad, de 4 explota-
ciones de bov5nos raza Holstein, localizadas en el 

Estado de Querétaro y en el Valle de México. Los anima 
les fueron divididos en 6 grupos que se trataron de -
acuerdo a lo se~alado en el cuadro I. 

b) 1405 sueros que se recolectaron de las 281 bece-
rras anotadas arriba, y que se obtuvieron del san 

grado de la vena yugular a los 7, 11}, 21 y /.¡.2 días -
postvacunación y mantenidos en refri¡5eración por 18 -
horas, decantados, centrifugados a 1500 R.P.M. duran
te 10 minutos, y que fueron congelados a -20° hasta -
su uso. 

e) 6 vacunas contra la Brucelosis bovina de J labora-
torios farmaceúticos, 2 privados y 1 oficial, y -

que se identificaron al az.ar como laboratorio 1-A, con 
dos vacunas del mismo lote, con fecha de expiraci6n en 
enero de 1978. Laboratorio No. 2, con tres lotes di
ferentes de vacuna, el lote 2-B con focha de expir;:::.
ción en abril de 1978, el lote 2-C con fecha de expir.!! 
ción en mayo de 19?8 y el lote 2-0 con fecha de expir-ª 
ción en noviembre de 1977, Del laboratorio No. 3-E 
una vacuna con fecha de expiración en enero de 1978. 
Los 5 lotes diferenteB de vacuna se utilizaron para la 
inmunización de las becerra::; y pa:r·a hacer pruebas de -
Viabilidad de lar; vacunas. 

d) Antígeno -¡:mra prueba de Huddleson, proporcionado 
por el Departamento de Virología e Inmunología de 

la F.M.v.z .. de la U,N.A.M., y que se elaboró de acue.r. 
do a lo descrito por el Comit~ mixto de Experttis en -
Brucelosis, de la FAO/OMS. (1), 



5 

II. Métodos 1 

Se vacunaron los 6 grupos de becerras con las va
cunas 1, 2, y J, usando lotes de vacuna diferentes para 
cada grupo. El sistema de vacunación fue el mismo para 
todos los casos, aplicando la vacuna por vía subcutánea 
en la parte posterior de la tabla del cuello. 

Con los sueros obtenidos a los 7, 14, 21 y 42 -
días postvacuna.ción se realizaron J.as eruebas de Huddl§. 
son para determinar la respuesta serologica a cada uno 
de los lotes de vacuna, de acuerdo al procedimiento des 
crito por la OMS (1), para prueba rápida de aglutinaci5n 
en placa, y con las siguientes diluciones: 1/25, 1/50, 
1/100, 1/200, 1/400 y 1/800. 

Con 4 lotes diferentes de vacuna que se mantuvie
ron en refrigeración, se realizó el cultivo de las mis
mas, para la Prueba de Viabilidad, de acuerdo a la téc
nica descrita por la OMS(l), y así se determinó la canti 
dad y características de las colonias contenidas en las 
vacunas de Brucella abortus para poder evaluarlas en -
cuanto a los requisitos de viabilidad y esterilidad que 
marca la FAO/OMS. ( l). 

CUADRO I 

"Evaluaci6n de 3 vacunas comerciales 
contra la Brucelosis bovina". 

·Grupo No. de Rancho Ubica- Edad 
No. becerras ... promedio ClOíl 

28 Colorado Qro. 4 meses 
58 C. Recría Qro. J.5 11 

78 Cotera Méx. 5 " 
21 Cabañas Méx. 7 11 

J2 Coloi:ado Qi:o. 4 " 
6l¡. e.Recría Qro. 3.5 " 
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III y IV RESUL'l'AOOS l DISCUSION 

La Gráfica l indica para cada uno de los 5 lotes 
de vacuna, los promedios de unidades internacionales 
(U. I./ml), obtenidos después de hacer los análisis sg 
rológicos mediante la prueba de Huddleson, a los 7, 
14, 21 y l¡,2 días después de la vacunación. Pudo obse.r 
varse que en el lote de vacuna B, los títulos de anti 
cuerpos disminuyeron en forma notable a los 21 días -
postvacunación, no obstante que a los 7, 14 y 42 días 
no difieren en forma importante de los l¡, lotes restan. 
tes. 

Es necesario señalar que el lote E por razones 
ajenas al desarrollo del experimento no se muestreó 
a los 42 días, por lo que no se incluyen dichos re
sultados. 

GRAFICA 1 
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La Gráfica 2.seala las diferencias encontradas 
en la respuesta serológica en 2 grupos de becerras de 
diferente edad y vacunadas con diferentes lotes de vª 
cuna del mismo laboratorio. 

GRAFICA f. 
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La Gráfica 2 permite apreciar debidamente el 
significado de las observaciones reportadas por otros 
investigadores (10), en el sentido de que a mayor -
edad de las becerrfü¡ vacunadas, aumenta la persisten 
cia de los t{tulos de anticuerpos y a menor edad ha
brá menor persistencia de anticuerpos vacunales. La 
observaci6n anterior ha quedado comprobada en este -
estudio. 

Antes de los 3 meses de edad no se recomienda 
la vacunación porque existen anticuerpos adquiridos 
por medio del calostro, mediante inmunidad adquirida 
naturalmente en forma pasiva y después de los.6 me
ses se presenta el efecto de persistencia de anti
cuerpos vacunales, lo cual dificulta las identifica
ciones posteriores de los casos cl{nicos de la en
fermedad. 

Sin embargo, los resultados obtenidos del -
grupo de becerras No. III, en el que se observa un 
promedio de 14-50 U .I./ml. a los 21 días postvacuna
ción, ocurriendo ésto en el grupo de edad de J. 5 -
meses promedio, lo que pudiera interpretarse como 
una posible menor respuesta serológica no influen
ciada por la edad de la vacunación, sino probable
mente a una deficiencia de la vacuna empleada. 

Esa baja brusca en los promedios de los re
sultados en U.I./ml,, se debe posiblemente a que, 
al elaborarse una vacuna, ésta llena los requeri
mientos descritos por la OMS(l), en lo que respec
ta a la viabilidad de las vacunas y que debe ser 
de 16 x 109 gérmenes viables en el momento de pone_!: 
se en venta el producto biológico, pero que al ma
nejarse inadecuadamente, esa cantidad de gérmenes 
viables cae por debajo de los patrones establecidos, 
como puede ohrrnrvarse en el Cuadro II, el cual in
dica cómo ninguno de los I¡, lotes probados contiene 
los requerimientos mínimos. 

lab/lote 
1 A 
2/B 
2/D 
)/E 

CUADRO II 

No. de Colonias 
7 X 10 
9 X 107 

2) X 107 
2 X 109 
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Corno puede observarse en la Gráfica 1, el gru
po II :¡ue corresponde al laboratorio 2. lote B, tiene 
una ca1da brusca en los promedios de U. I ./ml. a los -
21 días post 1racunación y, observando el Cuadro II, PQ 
demos notar que este lo te de vacuna es el que contó 
con menor cantidad de gérmenes viables, lo cual puede 
explicarse como una respuesta adecuada a la vacunación 
de acuerdo a la subida de anticuerpos a los 7 días, -
producida por la cantidad de g~rmenes vivos y muertos 
contenidos en la vacuna, pero al ser eliminados por el 
organismo, esos gérmenes muertos, se produce esa caída 
en los títulos de anticuerpos, como puede observarse a 
los 21 días en la Gráfica l. 

Sin embargo, las vacunas l/A y J/E, que contuvi.!! 
ron mayor cantidad de gérmenes viables, aunque sin lle
gar al límite requerido, la persistencia de anticuer
pos vacunales ó de U. I./ml., fue superior hasta los 42 
días, como observamos en la Grlfica l. 
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V. RESUMEN X CONCLUSIONES 

Se realizó el presente trabajo en 4 explota
ciones de ¡;anado lechero en el Estado de Querétaro y 
Valle de Mexico, con un total de 281 becerras raza -
Holstein de Ja 8 meses de edad, de las cuales se ob 
tuvieron 1L~05 sueros para hacer las pruebas de Huddl~ 
son y así determinar los títulos de anticuerpos pro
ducidos al inmunizar las becerras con 5 lotes de va
cuna diferentes contra la Brucelosis bovina, tle 3 la
boratorios, 2 privados y 1 oficial, identificados al 
azar como 1, 2 y ), adem~s se mantuvo en refrigera
ción una muestra de cada lote de vacuna y se realizó 
con ellas la prueba de viabilidad de las vacunas. 

La reacción de las bece~ras a la vacunación -
fue satisfactoria, produciéndose títulos de anticuer
pos adecuados, detectados en los sueros, colectados 
a los 7, 111-, 21 y 42 días postvac:unación. 

Se notó que co.'1 2 lotes de vacuna diferentes, 
del mismo laboratorio comercial, utilizados en 2 -
grupos de becerras de dife1'ente edad, se presentó la 
persistencia de los títulos de anticuerpos vacunales· 
en las becerras de 7 mer:;es de edad promedio, no así 
en el grupo de 3,5 meses de edad, en el que se obser
vó una caída brusca en los títulos ele anticuerpos a 
los 21 días, con estos resultados se reafirman las -
observaciones hechas por otros autores.(10). 

Al realizarse las pruebas de viabilidad de las 
vacunas, se observó que ninguno de los lotes de vacuna 
utilizados llenó los requerimientos descritos por la 
OMS(l), ésto se debe quizá al mnnejo inadecuado del -
producto biológico, 

Dado que las vacunas fueron efectivas en inmu
nizar las becerras contra la Brucelosis, es imperdon-ª 
ble que en México se tengan índices tan al tos de Bru
celosis en bovinos, por lo cual se sugiere aumentar la 
propaganda a nivel nacional por los diferentes medios 
de comunicación para que sean vacunados todos los ani
máles de todas laB razas bovinas entre 4 y 5 meses de 
edad. 
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