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Pejia Flores Edgar. EVALUACION DE 4 PROGRAMAS DE VACUNACION UTILIZADOS 

EN CAMPO CONTRA EL VIRUS DE LA BRONQUITIS INFECCIOSA, POR MEDIO DE 
LA EVALUACION HISTOLOGICA DE ANILLOS TRAQUEALES Y NIVEL DE 
PROTECCION ANTE UN DESAFIO CONTROLADO (bajo la direccién de MVZ, EPA 
Magdatena Escorcia Martinez; MVZ, DES Norma Calder6én Apodaca; MVZ, MC José 
Antonio Quintana Lépez y MVZ, PhD Guillermo Téltez Isaias). 

RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue comprobar si 4 diferentes calendarios de vacunacidn (A, B, C, 

0) aplicados en pollo de engorda, son capaces de conferir proteccién ante un virus de desafio. Por 

cada caiendario se formaron 3 grupas de aves (grupo 1: aves vacunadas-desafiadas; grupo 2: aves 

no vacunadas-desafiadas y grupo 3: aves no vacunadas-no desafiadas). El grupo 1 consistié de 10 

pollos vacunados al dfa de edad por aspersién con gota fina utilizando 70mV/1000 aves, de la cepa 

Massachusetts (Mass). EI titulo vacunal aplicado en las expiotaciones A y B fue 10°? DIEP.o/ml, 

mientras que el de las explotaciones C y D fue 10° DIEPss/ml. Los grupos 2 y 3 estuvieron 

formados por 5 aves tratadas al dia de edad con el diluente vacunal via aspersién con gota fina. 

Las aves de los grupos 1 de las explotaciones A y B fueron revacunadas en agua de bebida a los 

19 y 23 dias de edad respectivamente, con una vacuna bivalente (cepa Mass y La Sota) con titulo 

de 10°° DIEPs)/ml. Los pollos de los grupos 1 y 2 de ambas explotaciones fueron desafiados por 

via ocular, con una cepa virulenta Massachusetts 41 con titulo de 10* DIEP.o/ml a fos 40 y 43 dias 

de edad, respectivamente. Las aves de fos grupos 1 y 2 de las explotaciones C y D fueron 

desafiadas los dias 10 y 48, respectivamente. A los 3 grupos se les evalué la proteccién con base 

en las lesiones encontradas en embriones de pollo inoculados a partir de hiscpos traqueales y el! 

estudio histolégico del epitelio de ta traquea extratoracica tomada a los 5 dias posteriores al 

desafio. Et desafic de fos grupos 1 de tas explotaciones A y B no provocé lesiones en la prueba de 

potencia, ni lesiones histofégicas significativas (P<0.05). E! desafio de los grupos 1 de fas 

exptotaciones C y D produjo lesiones positivas en la prueba de potencia y lesiones histolégicas 

caracteristicas de la infecci6n por el VBI (P<0.05). El desafio de fos grupos 2 produjo lesiones en la 

prueba de potencia y lesiones histolégicas caracteristicas de la infeccién por ef VBI (P<0.05), 

mientras que el de los grupos 3 no causé lesiénes. Se concluye que los resultados de la prueba de 

potencia y ta evaluacién histolégica concuerdan; asi mismo, 2 aplicaciones de vacuna son una 

medida de proteccién adecuada para las aves. 

 



INTRODUCCION. 

El controf de las enfermedades involucra varias medidas de manejo tales como [a higiene, 

la sanidad y la bioseguridad."? En la actualidad, algunas enfermedades llaman la atencién, debido 

a que se ha incrementado su incidencia, tal es el caso de !a coriza y la bronquitis infecciosa (BI).° 

Esta ultima es de suma importancia, ya que es una enfermedad altamente contagiosa, 

caracterizada por un cuadro respiratorio, un descenso drdstico de la produccién de huevo, 

alteraciones estructurales del mismo y en aves menores de 6 semanas una mortalidad de hasta el 

25%. 

La bronquitis infecciosa es causada por un coronovarius, cuyo genoma consiste en una 

cadena sencilla no segmentada de ARN, de sentido positivo. Es un virus envuelta que se destruye 

facitmente por fa acci6n del calor y los desinfectantes comunes. Schalk y Hawn,® detectaron 

por primera vez ta BI en los Estados Unidos. El agente etiolégico de esta enfermedad fue 

descrito por Beaudette y Hudson® en 1937. Después de unos cuantos afios la enfermedad se 

describiéd en muchas otras partes de Estados Unidos y actualmente se sabe que existe en todo el 

mundo, 

En México, el primer aislamiento del virus lo realizé Moreno’ en el afio de 1962, el mismo 

afio, Garrido® detecta por primera vez la presencia de anticuerpos neutralizantes en parvadas de 

distintas areas de! pais. Lucio,® en 1969, realiza ja deteccidn y diferenciacién de subtipos del virus 

de fa bronquitis infecciosa (VBI), por medio de ta técnica de inmunofiuorescencia, conaciéndose 

desde entonces, la presencia del virus tipo Massachusetts (Mass) y det tipo Connecticut (Conn). 

Los serotipos del VBI tienen diversos grados de homologia entre ellos mismos, lo cual hace 

confusa ta identificacién del serotipo responsable; ademas, los anticuerpos para los diferentes 

serotipos y variantes no ofrecen proteccién cruzada.”° 

Algunos de los principales serotipos que se canocen en la actualidad inciuyen el Mass, que 

es quizd ef mas ubicuo, Holland, Arkansas, Florida, JMK, Clark 333, SE 17, lowa y Conn entre 

otros, que muestran preferencia por los tejidos respiratorios. Los serotipos T, conocidos también 

como T Australiana, Gray y Holte tienen un tropismo genito-urinario,"" 

La naturaleza altamente transmisible de la enfermedad y la existencia de miuttiples 

serotipes del virus, han complicado e incrementado el costo de las técnicas para prevenir la 

enfermedad mediante la inmunizacin. ° 

 



La trascendencia econdmica de esta enfermedad es evidente ya que esté determinada 

por los bajos indices en ganancia de peso, eficiencia alimenticia y disminucién de la calidad y 

cantidad de huevo en parvadas afectadas por ja enfermedad; ademas, el virus puede estar 

presente en infecciones mixtas en asociacion con E. coli y Mycoplasma sp. entre otros’? que 

Pproducen aerosaculitis, pudiendo ser esto causa de decomiso durante el procesamiento de las 

aves. 

Actualmente, en México, Ja Bl es un problema frecuente en granjas de pollo de 

engorda, reproductoras y aves de postura en todas las zonas del pais, aun en aves vacunadas. 

Lo anterior puede obedecer a muy diversas causas, por fo que al disefar un programa de 

vacunacion para pollos debe tomarse en cuenta la historia, que incluye epidemiologia reciente de la 

granja o 4rea de cria, los serotipos especificos,”” 1a evaluacién del nivel de Proteccién en 

Treproductoras y pollos de un dia de edad, los niveles de anticuerpes humorales, la sanidad inicial 

del pollito, tas crianzas anteriores y su evaluacién serolégica,* fa técnica de aplicacién adecuada de 

la vacuna,"* fa via de administracion mas apropiada,"” '* la edad mas efectiva de aplicacién,”® el 

manejo de! pollo durante fos primeros 10 dias de edad, los factores inmunosupresores,” 7" la 

potencia de la vacuna y la variacién de ta inmunidad en diferentes estirpes de aves.” 

Ante tales circunstancias, resulta de vital importancia fa valoracién de la inmunidad en 

pollas vacunados contra fa BI. En fa actualidad existen algunos criterios que pueden ser tomados 

en cuenta para dicho fin, como son los parametros cuantificables de produccién de fas parvadas 

vacunadas y estudios en ei taboratorio. 

La informacidn generada por el estudio en el laboratorio puede ayudar a evaluar el 

comportamiento de una parvada, asi como a predecir la proteccion alcanzada, o ta severidad de las 

lesiones producidas. Para ello se pueden realizar seguimientos serolégicos, virolégicos e 

histopatolégicos.* '* 

El propésito de toda vacunaciédn en aves es la estimulacidn de la produccién de 

anticuerpos, fos cuales ayudan a controlar la enfermedad.” En el caso de la serologia existen 

algunas pruebas que ayudan a evaluar este tipo de respuesta. Entre ellas se encuentran la 

inhibicion de ta hemoaglutinacién (HI), fa virus-seroneutralizacion (VSN) y la tecnica de ELISA. 

La prueba de potencia es considerada quiza, como e! criterio mas importante en este 

tipo de estudics. Se basa en la habilidad de una cepa vacunal para inducir 

 



inmunidad suficiente para inhibir la replicacisn de una cepa de desafio en el tracto respiratorio 

superior. Con este criterio se determina ei grado de proteccién proporcionado por la vacuna. 

Estudios mas recientes incluyen otros criterios, tales como la evaluacion de la actividad ciliar de 

muestras traqueales en medios de mantenimiento, obtenidas de polios, 3 dias posteriores al 

desafio.* 7 7” La BI en cultivos de organos (traquea y otros tejidos), ha sido documentada. Los 

anillos traqueales pueden ser preparados a partir de embriones de 20 dias de edad y mantenidos 

en forma aislada. Después de la infeccion con et VBI, ia ciliostasis es facilmente observada con 

ayuda del microscopio foténico, a los 3 6 4 dias de ocurrida la infeccién.” 

La evaluacién histolégica se basa en el grado de dafio que provoca el agente en los tejidos 

u érganos especificos. Existe correlacién de fos hallazgos histopatolégicos en traqueas con la 

presencia o ausencia de movimiento ciliar, asi mismo con la presencia det virus.” © Las lesiones 

ocasionadas por el VB! pueden ser observadas dentro de 18 horas posteriores a !a infeccién, 

encontraéndose pérdida de cilios, desprendimiento de cétulas epiteliales y una infiltracién de 

heter6filos y linfocitos.*' Nakamura et af’* observaron lesiones a partir del segundo dia hasta los 

15 dias postinfeccién, y encontraron mayor severidad de las mismas ai dia 6 postinfecci6n. 

Darbyshire y Peters®? también encontraron correlacién de fa actividad ciliar con ia presencia def 

antigeno viral y lesiones en el epitelio respiratorio, observaron pérdida de cilios y descamacién de 

células superficiales asi como intensa infiltracién inflamatoria de la mucosa epitelial en traqueas de 

pollos susceptibles. En pollos protegidos, et epitelio ciliar se mantuva intacto. 

 



  

HIPOTESIS. 

Las aves vacunadas bajo diferentes programas de vacunaci6n presentan una adecuada proteccién 

y son capaces de neutralizar a un virus de desafio. 

OBJETIVO. 

Comprobar si 4 diferentes calendarios de vacunacién aplicados en pollo de engorda son capaces 

de conferir protecci6n ante un virus de desaflo, mediante la evaluacién histolégica del epitelio 

traqueal y !a prueba de potencia.



MATERIAL Y METODOS. 

Virus. Se utiliz6 como virus de desafio una cepa virulenta Massachusetts M41 con titulo de 10* 

DIEP,./ml del VBI, donada por Laboratorios IASA. 

Aves de experimentacién. Fueron empleados 80 pallos de engorda de fa estirpe Peterson X 

Avian Farm. Se mantuvieron en unidades de aislamiento de! Departamento de Produccién Animal: 

Aves, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Auténoma de 

México (DPA: AVES), bajo condiciones de ventilacion y temperatura controladas; asi mismo 

durante su estancia se proporcioné alimento comercial para pollo de engorda y agua, ambos a libre 

acceso. 

Disefio experimental. Se evaluaron 4 diferentes calendarios de vacunacidn apticades en 4 

explotaciones comerciales (A, B, C, 0). Se forrnaron 3 grupos de aves por programa vacunal 6 

explotacién avicola (grupo 1: aves vacunadas-desafiadas; grupo 2: aves no vacunadas-desafiadas 

y grupo 3: aves no vacunadas-no desafiadas). El grupo 1 consistié de 10 pollos vacunados al dia de 

edad por aspersién con gota fina utilizando 70 mV/1000 aves, de la cepa Mass. E! titlulo vacunal en 

las explotaciones A y B fue 10°? DIEP,o/ml; y el titulo en las explotaciones C y D tue 10° 

DIEP,,/mi. Los grupos 2 y 3, de § aves c/u, fueron tratados al dia de edad con el diluyente vacuna! 

via aspersion por gota fina. Las aves del grupo 1 de las explotaciénes A y B fueron revacunadas en 

agua de bebida a los 19 y 23 dias de edad respectivamente, con una vacuna bivalente (cepa Mass 

y La Sota) con titulo de 10°** DIEPsp/mi, a dosis compteta. Los poltos de los grupos 1 y 2 de ambas 

explotaciones fueron desafiadas ocularmente con una cepa virulenta Massachusetts M41 con titulo 

de 10* DIEPso/mi), a los 40 y 43 dias de edad, respectivamente. Las aves de los grupos 1 y2de las 

expiotaciones C y D fueron desafiadas e! dia 10 y 48, respectivamente (cuadro 1). 

Toma de muestras. La toma de muestras y el sacrificio de las aves se realizaron a fos 5 dias 

Posteriores al desafio. Las aves fueron sacrificadas empleando et método de émbolo gaseoso 

intracardiaco. Para la evaluacién histoldgica se colectaron 3 secciones transversales de traquea 

extratoracica, de 5 mm de longitud cada una, a intervalos de 1 cm. La primera seccién comprendié 

faringe y el primer anillo traqueal. Las secciones fueron fijadas durante 2 dias en formalina al 10%, 

amortiguada a pH 7.4. Para el aislamiento viral se realiz6 arrastre con hisopo de la mucosa de los 

fragmentos de traquea restantes de cada ave. Los hisopos se colocaron por separado en tubos 

con 10 mi de caido triptosa-fosfato estéril. 

Procesamiento de muestras. Se realizé en el DPA: Aves. Las secciones de traquea se incluyeron 

en parafina y fueron cortadas a 4 ym de espesor. Se procesaron y tifleron con la técnica de 

hematoxilina y eosina (HE).” Para la prueba de potencia, Por cada muestra se inocuiaron 5 

embriones de 9 a 11 dias de edad via cavidad alantoidea, observandose la mortalidad durante 7 

dias consecutivos con ayuda de un ovoscopio.™ Al dia 7 postinoculaci6n fueron sacrificados los 

embriones sobrevivientes para su estudio macroscépico. 

Evaluacién del estudio: Se observaron los cortes de traquea al microscopio foténico y se evalué e)  



porcentaje de pérdida de cilios y metaplasia escamosa en 5 campos con el objetivo de inmersién 

resultando un aumento total de 1G00X; se contd el total de linfocitos de 5 campos con el objetivo de 

inmersion resuitando un aumento total de 1000X y se obtuve el promedio; se observaron 5 campos 

con el objetivo seco fuerte resultando un aumento total de 400X, se contaron tas células con 

necrosis y fos heterdfilos y se obtuvo el promedio. Fueron establecidas calificaciones para cada una 

de ellas (cuadro 2). 

Para confirmar ta presencia del virus, los embriones que mostraron cualquier efecto 

patolégico del VB! tales como enanismo, depdsitos de uratos en el mesonefros, engrosamiento de 

la membrana amnidtica y sobre-extensién de la tercera falange, fueron considerados positives. 

Analisis estadistico. Los resultados obtenidos fueron analizados con la prueba de ji-cuadrada, con 

un grado de significancia para a de p<0.05. 

 



RESULTADOS. 

Evaluacion histoldgica. Se observaron lesiones de grado variable tales como pérdida de cilios, 

necrosis epitelial, infiltrado linfocitario y de heteréfilos, y metaplasia escamosa en los cortes de 

traquea de las aves vacunadas de todas las explotaciones. No se encontraron fesiones 

significativas (P<0,05) en las muestras de los grupos 1 de las explotaciones A y B, y en los grupos 3 

de todas las explotaciones. En los cortes de las aves de los grupos 1 de las explotaciones C y D, y 

de los grupos 2 de todas las explotaciones, se encontraron fesiones histologicas significativas 

({P<0.05) caracterizadas por necrosis epitelial de grado moderade a severo con zonas de 

metaplasia escamosa, asi mismo se encontro infiltrado, principalmente linfocitario de grado leve a 

moderado, semejante af producido por ef VBI (grdafica 1 y 2). A continuacién se describen los 

porcentajes de lesiones encontradas en las 4 explotaciones evaluadas. 

Explotaci6n A. Grupo 1. 

Infiltrado linfocitario. Et 30% de los cortes no mostraron cambios significativos, el 60% se afectaron 

de manera leve y 10% de forma moderada. 

infiltrado de heterdfilos. El 100% de los cortes na mostraron cambios significativos. 

Necrosis. El 40% de los cortes no mostraron cambios significativos, el 50% se afectaron de manera 

leve y 10% de forma moderada. 

Pérdida de cilios. El 30% de los cortes se afectaron de manera leve, el 40% de forma moderada y 

30% de forma severa. 

Metaplasia escamosa. El 26% de tos cortes no mostraron cambios significativos, 50% se afectaron 

de manera leve, 20% de forma moderada y 10% de forma severa. 

Explotacién B. Grupo 7. 

infiltrado linfecitario, E) 50% de los cortes no mostraron cambios significativos, el 30% se afectaron 

de manera leve y 20% de forma moderada. 

Infiltrtado ce heterdfilos. El 90% de los cortes no mostraron cambios significativos y 10% se 

afectaron de manera leve. 

Necrosis. El 40% de los cortes no mostraron cambios significativos, el 50% se afectaron de manera 

leve y 10% de forma moderada. 

Pérdida de cilios. El 10% de las cortes no mostraron cambios significativos, el 50% se afectaron de 

manera ieve y 40% de forma moderada. 

Metaplasia escamosa. E! 40% de los cortes no mostraron cambios significativos y 60 % se 

afectaron de manera leve. 

Expiotacién C. Grupo 1. 

tnfiltrado tinfocitario, Et 70% de las cortes se afectaron de manera leve y 30% de forma moderada.  



Infiltrado de heteréfilos. El 70% de los cortes no mostraron cambios significativos y 30% se afectd 

de manera leve. 

Necrosis. El 40% de los cortes se afecté de manera leve, el 50% de forma moderada y 10% de 

forma severa. 

Pérdida de cilios. El 10% de los cortes se afecto de manera leve, el 90% de forma severa. 

Metaptasia escamosa. E! 20% de los cortes se afecto de manera leve, e! 10% de forma moderada y 

70% de forma severa. 

Explotacién D. Grupo 7. 

Infiltrado linfocitario. El 10% de los cortes se afecté de manera lieve y el 90% de forma moderada. 

Infiltrado de heterdfilos, Ei 70% de los cortes se afecté de manera leve y 30% de forma moderada. 

Necrosis. El 10% de los cortes se afecto de manera leve, 40% de forma moderada y 50% de forma 

severa. 

Pérdida de cilios. El 10% de tos cortes se afecto de manera leve, 90% de forma severa. 

Metaplasia escamosa. E! 10% de los cortes se afecté de manera leve, 40% de forma moderada y 

50% de forma severa. 

Prueba de potencia. Al estudio macroscdépico, se chservaron las diferentes lesiones ocasionadas 

por el VBI tales como enanisma, anormalidades del emplume, sobre-extensién de la tercera falange 

y depdsitos de uratos en ei mesonefros. El desafio de los grupos 1 de fas explotaciones A y B no 

causé lesiones en la prueba de potencia (P<0.05). El desafio de los grupos 1 de las explotaciones 

C y D produjo lesiones positivas en la prueba de potencia (P<0.05). El desafio de los grupos 2 de 

todas fas expiotaciones produjo lesiones positivas en la prueba de potencia (P<0.05), mientras que 

el de las grupos 3 no las caus6. El nivel de proteccién fue proporcional al porcentaje de muestras 

negativas al aisiamiento (cuadro 3). 
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DISCUSION. 

En fa actualidad, la avicuitura modema ha establecido sistemas de vacunaci6n eficientes, rapidos, 

seguros y faciles de aplicar, que cumplen con el objetivo de proteger al ave. Sin embargo se ha 

observado un aumento en ta incidencia de la Bi, lo que hace necesaria Ja evaluacién de los 

métodos de vacunaci6n contra el VBI en las aves. En ef presente trabajo se evaluaron 4 diferentes 

programas de vacunacién aplicados en explotaciones comerciales de pollo de engorda para medir 

{a proteccién conferida por estas vacunas. En dos de tas explotaciones se encontro qué el nivel de 

proteccién conferido por las vacunaciones era bajo; o bien, el programa de vacunacién establecido 

fue inadecuado ya que en el estudio histolégico que se les realiz6 se observaron lesiones 

caracteristicas de la B!. Por otro fado, en la prueba de potencia realizada a esas mismas aves se 

confirmé ia evaluacién histolégica. Estos resultados contrastan con lo descrito por Andrade et al* ss 

quienes sdlo encontraron infiltrado finfocitario leve en aves vacunadas al dia de edad con una cepa 

Mass 41. Nakamura et ai* no observaron lesién alguna para ambas pruebas en aves protegidas. 

Estudios previos han demostrado la completa correlaci6n de fa recuperacién virai, fesiones 

histolégicas y movimiento ciliar en la evaluacion de proteccién contra el VBI."* 778.9 

En les cortes de las aves de la explotacién D, se observdé un aumento en la poblacion de 

linfocitos y heterdfilos. Sin embargo, no ocurrié to mismo con los cortes histolégicos de las aves de 

ta explotacién C, probablemente debido a la inmadurez inmunoldégica de esos animales, ya que las 

aves no poseen un sistema inmune maduro sino hasta las 3 semanas de edad.” McMartin” 

menciona gue en aves progresivamente mayores, el infiltrado linfocitario en ta submucosa 

- comienza a manifestarse como rasgo comin de las infecciones por VBI virulentos. 

Los animales de las 4 explotaciones recibieron la primera vacunaci6n al dia de edad, dando 

lugar a una posible neutralizacién de! antigeno vacunal por ta inmunidad matema, que pudo ser 

responsable del bajo nivel de proteccién observado en los animales de las expictaciones C y D. En 

los animales de las explotaciones A y 8 muy posibiemente se observaria un nivel de proteccién 

similar, de no haber sido revacunadas dichas aves. La inmunidad y la respuesta serolégica 

generadas mediante la infeccién con un virus vacunal vivo, dependen de su multipticacion en fos 

tejidos del huésped.® La existencia de inmunidad humeral a! VBI, tanto activa como pasiva puede 

prevenir dicha replicacian, con el consecuente bloqueo de ta respuesta primaria en el caso de 

anticuerpos matemos y la prevencién de una respuesta secundaria en el caso de inmunidad activa. 

Raggi y Lee,” Hofstad,” Davelaar y Kouwenhoven,“’ MacDonald et ai,® “* han estudiado tales 

efectos y han encontrado que !a inmunidad materna interfiere en la producci6én de inmunidad 

humoral ante una vacunaci6n a diferentes edades. La aplicaci6n de dnicamente media dosis de fa 

primera vacuna en todas tas aves pudo facilitar dicho efecto neutralizante, pudiendo ser también 

10  



responsable del bajo nivel de proteccién observado en los animales de {as explotaciones C y D. De 

manera oficial se recomienda como dosis minima un titulo de 10* DIEPsd/ml, observandose un 
titulo menor al recomendado, en la primer vacunacién de las explotaciones A y B. Sin embargo las 

aves de las explotaciones A y B, aun cuando fueron también vacunadas al dia de edad y recibieron 

unicamente media dosis de dicha vacuna, fueron revacunadas a los 19 y 23 dias de edad 

respectivamente. Debe recordarse que en la respuesta inmunoldgica secundaria se incrementa la 

Producci6n y afinidad de los anticuerpos, se mejora fa uniformidad de los titulos y se incrementa la 

duracién de la inmunidad.* Ademéas, 2 esta edad, las aves ya poseen un sistema inmune maduro y 

se ha reducido la posibilidad de una neutralizacion del antigeno vacunal por anticuerpos matemos, 

siendo estos factores, posiblemente, responsables de la proteccién observada en dichas 

explotaciones. 

Otra posible causa de la pobre proteccién en las aves de las explotaciones C y D pudo ser 

la técnica de aplicacién de la primera vacuna en todas las aves, por aspersion con gota fina. 

Davelaar y Kouwenhoven“ encontraron una proteccién adecuada a las 3 semanas post-vacunacion 

en aves vacunadas al dia de edad por via conjuntival. Sin embargo, en aves de la misma edad y 

vecunadas por fa misma ruta pero en una forma mas practica, como aspersién con gota gruesa, 

encontraron una inmunidad menor a las 3 semanas de edad. Asi mismo, observaron que aves 

vacunadas a tas 3 semanas de edad con bajos niveles de anticuerpos maternos, también mediante 

aspersi6n, no mostraron completa inmunidad protectiva hasta las 5 semanas posteriores a la 

vacunacién. Esto indica que la proteccién conferida mediante ta vacunacién por aspersion se 

desarrolla mas lentamente que ta generada por aplicacién mediante gota en ojo. Este retardo de la 

proteccién coincide con el retardo de la formaci6n del infiltrado linfocitario y los foliculos en la 

glandula de Harder, cuando es comparado con e! grupo vacunado mediante gota en ojo.* 

Davelaar et af* estudiaron e! Pape! de la glandula de Harder en Ja sintesis o secrecién de 

IgG. IgA e IgM en aves vacunadas al dia de edad mediante gota en ojo contra ef VBI; observaron la 

sintesis de tgA hasta las 2 y 3 semanas de edad, manifestandose de nuevo fa poca edad del animal 

como posible factor negativo en la estimulacién de proteccién en el animal. Darbyshire y Peters'’® 

concluyeron que fa edad optima para la vacunacién es la segunda semana de vida del ave. Lopez 

et af® encontraron un buen nivel de anticuerpos en aves vacunadas a! dla de edad; sin embargo, 

observaron respuestas significativamente superiores en grupos vacunados a los 7 y 14 dias de 

edad. Futuras investigaciones seraén necesarias para evaluar el papel de este érgano en la 

inmunidad de las aves; incluyendo ademas, la medicién de anticuerpos maternos y la presencia de 

Mycopiasma sp. en ios animales evaluados. 

 



  

CONCLUSIONES. 

Se evaluaron 4 diferentes calendarios de vacunacién aplicados en pollo de engordda. Gon 

base en fos resultados observados en esta investigacién se concluye: 

Los resultados de la prueba de potencia y la evatuaci6n histolégica concuerdan. 

La aplicaci6n de 2 vacunas en este tipo de programas de inmunizacién es una medida de 

proteccién adecuada para las aves. 

La aplicacién de media dosis de vacuna en el primer dia de edad no confiere una proteccién 

adecuada a las aves. 
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Cuadro 1. Programas vacunales. 

  

  

Explotacién Grupo No. de aves Vacunacion Revacunacion Desafio* 

A " 10 1 dia, aspersién 19 dias, agua de bebida 40 dias, ocular 

2 5 1 dia, diluyente vacunal No 40 dias, ocular 

3 5 1 dia, diluyente vacunal No No 

B 1 10 1 dia, aspersion 23 dias, agua de bebida 43 dias, ocular 

2 5 1 dia, diluyente vacunal No 43 dias, ocular 

3 5 1 dia, diluyente vacunal No No 

c ? 10 1 dia, aspersin No 10 dias, ocular 

2 5 1 dia, diluyente vacunal No 10 dias, ocular 

3 1 dia, diluyente vacunal No No 

dD ? 10 1 dia, aspersi6n No 48 dias, ocular 

5 1 dia, diluyente vacunal No 48 dias, ocular 

3 5 1 dia, diluyente vacunal No No 

  
“Aves vacunadas a media dosis, con una vacuna de la cepa Mass, con titulo 10°7, revacunadas a dosis 

completa con una vacuna bivalente (cepa Mass y ta Sota) con titulo 10°. 
Aves vacunadas a media dosis, con una vacuna de la cepa Mass, con titulo 10°45, 

* Cepa virulenta Massachusetts 41 con titulo de 10°” DIEPsoml. 
Sacrificio y toma de muestras 5 dias posteriores al desafio. Las aves de los grupos testigos sin desafiar 
fueron sacsificadas a la misma edad que el grupo testige desafiado de la misma explotacién.



Cuadro 2. Criterios de evaluacién histolégica de las aves con 4 programas vacunales 

  

  

diferentes, 

Calificaci6n Pérdidadecilios | Metaplasia escamosa Linfocitos Necrosis Heterdfilos 

1. SCS* 0-10" 0-10" 0-17 0-5 0-2 

2. Leve 11-40 14-40 2-5 637 +8 

3.Moderado 41-70 41-70 6-9 38-69 9-14 

4. Severo 7W16mas 716mas 106mas 7Obmas 156mads 

  

‘Porcentaje de mucosa y submucosa con lesion. * Promedio de células. 

"SCS = sin cambios significatives. 

 



Grafica 1. Porcentaje de traqueas con necrosis de los 

grupos 1 de !as diferentes explotaciones. 
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‘Literales distintas demuestran diferencia estadistica significativa (p<0.05). 

   



Grafica 2. Porcentaje de traqueas con infiltrado linfocitario 

de fos grupos 1 de las diferentes explotaciones. 
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Cuadro 3. Prueba de potencia de 4 explotaciones de aves con diferentes programas de vacunacion. 
  

  

Explotaci6n Aislamientos positives / total de aves Proteccién 

Md 0/10 100°% 

B° 0/10 100% 

c 9/10 10% 

o 90 10% 

  
Literales distintas demuestran diferencia estadistica significativa (P<0.05). 
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