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RESUMEN 

Se realizb el presante tra.baJo eKperim~ntal en una explotacibn 

comercial para pollo de engorda en el municipio de Ecatepec ~ 

~stado de MéKico. 

Las aves recibieron un ma.nejo de tipo uni;:orme • 

Se evaluaron dos calend•rios de va.cunacibn contra la en;:ermedad 

de Newcastle, utilizando 14280 pollos de engorda divididos en 

dos casetas, cada caseta con 7140 aves. 

En la caseta #1 se aplicb el m•tcdo simultanRo al Bg dla de edad 

< una gota ocular de virus vivo modi;:icado cepa Bl 0.5 ml de 

vacuna inactivada v emulsionada en aceite cepa La Sota v!a 

subcutanea >. el dia 28 de edad d•l pollo se revacunb con virus 

vivo modi;:ica.do cepa Bl por vla oral. 

La caseta 12 se vacunb tambi~n con el mhtodo simulthneo , pero la 

vacuna de virus vivo modificado T~• L• Sota y no se revacunb. 

Se recolectaron sueros de ambas CAS•ta5 semanalmente y se 

enviaron al laboratorio p.a.ra su titulación por medio de la prueba 

de la inhibicibn de la hemcmglutinacibn ( H.I.) 

Cabe hacer mencibn que la caseta #1 qu• recibib revacunacibn con 

virus vivo cepa B1 alcanzb titulo• m•s altos que la caseta que 

recibib una sola vacunacibn can virus vivo c•pa La Sota. 

Los resultados obtenidos fueron s&tisTactorios para ambos 

calendarios de vacunacibn ya que se obtuvieron titules de 

proteccibn en ambcs casos. 



INTRDDUCCICIH 

Se sabe aue la finalidad primordial de la industria ( pollo de 

engord• ) es la obtencion de una elevada producciOn de carne en 

el menor tiempo posible • un m•nor costo. 

Las enfermedades infecciosas incluyendo el Newcastle juegan un 

papel muy important• ya que caus•n p~rdidas de produccibn por 

mortalidad • dis~inuciOn de peso y conversiOn alimenticia elevada 

principalmente , etc .,lo que Se convi•rte •n un problema de tipo 

econOm1co a nuperar por el ilVicultor. < 1,7 

Desafortunadamente P•&ar del control de la enfermedad con el 

uso de vi1.cunas de buen• c.alid•d , las c•pas virulentas 

extremadamente oatOgenas (Quer6taro. IKtapalapa, ChimalhuacAn y 

MilAn > est~n aun presentes en el pals. 
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DEFINICION. 

La en~ermedad de Newcastle es una enfermedad infectocontagiosa de 

las aves , caracterizada por transtornos respiratorios,digestivos 

v nerviosos de curso r~pido y alta mortalidad.Es producida por un 

virus del género P&ramixovirus , el cual afecta a la mavoria de 

aves dom~sticas, silvestres, de ornato y eventualmente al hombre. 

Su distribuciOn es mundi•l.< 1,7,23,46 

HISTORIA.-

En 1926 Kraneveld diagnostico •n Indochina una enfermedad muv 

difusible a la que un aho mAs tarde Ooyle estudib en el condado 

de Newcastle , en Ingl&terra. ( 23 ) 

DoylQ en 1927 ya difRrenciO la enfermRdad de la Peste Aviar • a 

partir de esta fecha l• enfermed•d •• difundiO a muchos paises de 

todo el mundo • < 7 

En los E.U.A. una rRlativa enfermedad respiratoria aunada en 

ocaciones con signologl• nerviosa fu~ descrita en 1935 y se le 

llamb n•u~oencefaliti• • < 7~8 > 

Beaudete y Hudson identificaron al virus en E.U.A. en el aho de 

1938 • ( 8 

De los •Nos de 1930 • 1940 c•si todos los casos graves de la 

enfermedad fueron encontrados en o cerca de los puertos v la 

mayor part• d~ •stas dRl Océano Indico.( 14 

El N•wcastl• v•log•nico •• el tipo ~•• patbg•no ,presentandose en 

los E.U.A. en los a~ca 1941, 1946, 1951 ,aunque fu~ erradicado 



ra.oidament11. un e>et11nso brote se pr11sent6 en Cali-fornia • ( 12 ) 

Beach en 1944 trab•Jando en california describiO una enfermedad 

en las Aves llamada neumoencefalitis aviaria era causada por un 

agente id~ntico antigenicamente al virus de la enfermedad de 

Newcastle. e 14 > 

En 1956 treinta ahos despu6s del aislamiento inicial del virus de 

la enfermedad de Newcastle fue obtenida l• primera serologla 

proveniente de pollos en Yucaipa , California. C 4 ) 

Su presencia en HA><ico .ful!- r·eportada por el doctor Olvera y 

colaboradores en el a~o de 1946 y .fue ·descrita la forma 

velogl:!nica - visc:erotrOpica. < 7 

Asl mismo Olvera comprobO que la epizootia de 1946 provino de 

E.U.A. a causa de la importaciOn rutinaria que se hacia de ese 

pal& de pollitos de un dia de edad. ( 7 ) 

En 1950 - 19~1 inicia una segunda epizootia causada por aves 

importadas de Inglaterra con lo cual llegan a Hé><ico las cepas 

entéricas tipo Doyle • 

En 1962 Cuadra describe ampliamente los signos y lesiones que 

existen , estos cau5ado5 por las cepas ent•ricas de tipo Doyle. 

En M~xico es mAs frecunte en a~uellas lreas con alta densidad de 

población avlcola comoa Valle de N•xico y el Valle de Tehuac~n en 

las que &u presentacibn 

es principalmente del tipo velogtnico -viscerotr6pico. C 12 > 

La di'fusi6n mundfal de la enfermedad ha sido completamente 

revisada por Lancaster en 1966 quien ha rastreado la difusi6n 

en Asia~ la enfermedad leve del nuevo mundo y la difusibn a 



traves de Europa y Africa y aconteciO antes y durante la segunda 

guerra mundial • ( 7.14 ) 

Para 1966 una situaciOn bastante estable parecia haberse 

desarrollAdO en la cual el virus m4s patcgeno se habla convertido 

en endémico en los tropicos. e 14 > 

En 1968 un resurgimiento de la enfl!rmedad se reporto en lrak.En 

ese mismo aho brotes d• la •nferm•d•d fueron reportados en Llbano, 

Israel y Grecia. ( 14.7 ) 

En 1970 v 1971 se •ncuentran br.otes en el oeste d• Europa • 

En 1971 E.U.A.reportb c•sos d• enf•rm•dad de Newcastle muy 

patOgenos que aparecieron a lo l•rgo d• la frontera sur y 

llamaron a dichas cepas como enfermedad de Newcastle velOgena 

viscerotrbpica.( 14 

Para 1974 el uso mundial de vacunas se habla incrementado 

grandemente ~Y en pal••• como Inglaterra, donde el sacrificio de 

las Qranjas infectadas se practicO ha•t• 1962 ,hubo un gr&n gasto 

en el control. ( 14 ) 

1 



IMPORTANCIA NACIONAL Y MUNDIAL. 

No hay duda que la importancia de la enfermedad es debido al 

desarrollo en la industria avlcola dentro del siglo XX y tambi~n 

debido a la tecnific:aciOn que esta sufre. ( 4 > 

La avicultura meKicana ha logrado que tanto la actividad 

productora de huevo para plato como la de pollo de engorda hayan 

alcanzado en la actualidad niveles de efici•ncia tecnol6gica y 

productiva que 5on de auma importancia para la poblacibn nacional 

como fU•nta de prote1na de orl;en anim&l. < 22 > 

Es una de las enfermedades m~s importantes en la Rep~blica 

Mexicana ,d•bido al caracter epizOotico,causando grandes p~rdidas 

econOmicas por l• mortalidad que ;enera aunado a una disminucibn 

significativa de todos los par•matros productivo~ • < 7 > 

Debido al d•sarrollc del comercio int•rn•cion&l con pollo vivo y 

procesado ha aumentado el riemgo de la introducciOn del virus de 

la enferni•d•d de N•wcastl• , algunow p_ai••• han adoptado estos 

argumentos para imponer barreras 5•nitarias. < B > 

ETIOLDGIA. 

La enfermedad de Newcastle es producida por un virus 

perteneciente al gttnero de la -familia 

Paramyxoviridae .pose~ un genoma de tipo R.N.A. de una sola banda 

helicoidal.presenta dos protelnas en su superficie 

<hemoaqlutinina v neuroaminidasa) esta Oltima le permite dar el 

~enOmeno de la elucibn. < B,10,12 > 
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EPIZOOTIOLOGIA V TRANSHISION 

DIRECTA .-

La enfermedad de Newcastle se transmite gor contacta con las aves 

enfermas , las que excretan el virus en exudados respiratorios 

v en 1 as h•c•a. 

INDIRECTA • -

Por transmisión en aereoaol, por el pers~nal que labora en las 

granjas inf@ctadas y en equipo .contaminado • 

Su transmisibn •• mAs •fectiva durante l• •poca d& estlo. 

Dentro de una C•••t• la infecciOn •• propaga de av• a ave por 

medio de : •ero•oles ,agua y alimento contaminados ,asl como cama 

contaminada • 

La transmisión a trav6s del huevo es de poca importancia va QUe 

el virus mata a. los embriones afectados • pero se considera que 

puede sobrevivir en el •xterior del c•scarOn e infectar a los 

pollitos en el momento del nacimiento 

En la tran&misiOn d• una granJ• • otra son de gran importancia 

los siguientes Tactores : el tr•nsporte d• aves en~ermas o 

portadoras ~ l•s person•• cont•min•d•s y la transmi&iOn arbgena. 

( 4,7.14 ) 



CARACTERISTICAS. 

- Es un virus que posee un gen6ma de tipo RNA. 

- Género Paramixoviru&. 

- Familia Paramyxoviridae. 

- Su ~orma es es~eroidal, el tamaho del viriOn ms de 100 - 200 nm 

<nanOmetros>. 
- El conjunto esta rodeado por una membrana lipoide de 10 - 15 nm 

- Tiene prominencias virales que corresponden al componente 

hemcaglutinante con una longitud de 8 - 10 nm. 

- Se conserva infectante entre un pH de 6 - 9. 

- S6lo se reconoce un serotipo del virus de la enTermedad de 

Newcastle. 

- Resiste poco al calor ,muriendo en 30 minutos a temperaturas de 

S6gC • 

- Es muy sensible a los •ntiséPticos y desinfectantes com~nes. 

- La presencia d• heces o materiales conteniendo protelnas no sOlo 

protegen al virus , si no que pueden nuli~icar la acci6n de 

desinTectantes. 

- Los animales Jovenes son mis severamente aTectados que los 

adultos. 

- El periodo de incubaciOn depende de la cepa presente dura entre 

los 3 y 15 dlas aunque lo normal es una duraciOn media de 

7-B dlas. ( B 

- La morbilidad es muy elevada puede ser del SOY. hasta un 10úY. •. 

- La mortalidad puede ser muy baja o nula en aves inmunizadas,sin 

embargo l~ mayorla de cepas velogAnicas viscerotrópicas causan 
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hasta mAs del SOY. de mortalidad.Los sobrevivientes pueden quedar 

retrasados en su crecimiento y convertirse en animales de 

desecho.< s~10.12) 

CLASIFICACION 

De acuerdo con el mayor o menor tiempo en que causan la muerte en 

embriones de pollo inoculados se les ha clasificado en cepas: 

A> LENTOGENICAS : son ligeramente patbgenas , la maniTestacibn es 

con s1gnos raspiratorio!i hw•s (tr•queitis catarral>. 

Ejemplo1B1,~,La Sota. 

La ~abricaciOn de vacunas a partir de tales cepas tiende 

producir inmunidad leve y de corta duraciOn .Estas cepas matan 

al embriOn despu•s de 100 horas.( 7,37) 

Bl MESOGENICAS 1 de patogenicidad moderada .Signos respiratorios 

moderados y signos nerviosos en aves menores de 4 semanas. 

Ejemplo : Roakin • Mukteawar • Haifa. 

Estas cepas matan al embriOn aproMimadamente en 60 horas. 

(1, 7, 12) 

Cl VELOGENICAS · VISCERO - NEUMOTROPAS. Estas son marc~damente 

patOgenas , con signologla respiratoria ,digestiva y nerviosa. 

Las lesiones y la mortalidad ~ue provocan las convierten en 

las de mayor impcrtanci• para la avi~ultura. 

Ejemploi Mil~n. auerétaro. IMtapalapa, Chimalhuacan, Texas GB. 

~a rabricaciOn · de vacunas a partir de estas cep~s tiende 

a desarrollar una inmunidad mayor a cambio de oresentarse 

lesiones y signos severos, pudiendo producir mortalidad en 

11 



callos, estas cepas matan al embriOn de pollo en menos de 60 

horas. ( 7,12) 

Aunque no hav diTerenciaa de importancia entre las cepas 

cuando se eHaminan serolOgicamente existe un amplio rango 

de tipos patolOgicos • Los aislamientos var1an desde los 

avirulentos para varias especie& aviarias ,hasta los que son 

altamente letales para pollos ,patos y aves acu~ticas. < 8,14) 

El fluido al•ntoi·deo y amniOtico producen hamoaglutinacibn de los 

glbbulos rojos del pollo • El virus produce efecto citocida en 

monoestratos de cultivos celul&r•s de embriOn de pollo.este 

eTecto consiste en necrosis y formaci6n de celulas gigantes. ( 7 ) 

PRESENTACION CLINICA 

Son cuatro las formas de presentaciOn cllnica: 

1.-El tipo Hitchner es causa de problema respiratorio sin existir 

signos digestivoa, o nerviosos.Las cepas son lentogQnicas,y se 

usan como cepa& vacunales l• 81 y L• Sota. No se le presta 

atenciOn debido a la poca importancia econOmica ( 4~7 

2.-El tipo Beaudette es principalmente respiratoria y es letal en 

anima~es de menos de 4 sem~nas en los cuales presenta tambi~n 

signos nerviosos. 

Su presentaciOn natural en MAxico generalmente pasa desapercivida 

ya que se le confunde con otras alteraciones respirato~ias • Las 

cepas se clasifican come mescg•nicos y al ejemplo t!pico es la 

cepa Rcakin. < 7,14 > 
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3.-El tipo Beach produce signologla respiratoria y nerviosa en 

aves de cualquier edad • Se le llamo tambi~n naumoencefalltis 

Produce mortalidad generalmente moderada • Las cepas son 

...,~\.~~n\.'C. .... ~~ \.'io \:.~illt. ce.% ''i\'1.a11S. .., li!i. C:..lli!.'¡!i.-a. catt.fli:lt"c;\\e. ttc¡vh 

que con ~recuencia son usadas en las vacunas con virus vivos. 

4,-El tipo Doyle o AsiAtica,es la ~orma preva lente en 

MéMico , produce signos digestivos e Olcerag y hemorragia& > , 

respiratorios y nerviosos • Se maniTiesta en cuAlquier edad 

produciendo una elevada mortalidad pudiendo alcanzar hasta el 

lOOX • 

PATOGENIA 

La patogenecidad de la •n~•rm•dad de Nawcastle depende de 

diversos Tactores d~ los cual•• los m•s importantes son : 

La virulencia y el tropismo d•l virus. 

Otros Tactores los cuAles inTluencian la morbilidad y mortalidad 

y signologla cltnica son1 

J.-La edad del ave. 

2.-La inmunidad del ave. 

3.-La ruta de exposiciOn. 

4.-La magnitud y la duraciOn de la dosis inTectante. 

s.-La susceptibilidad de las especies. 

6. -Factores externos como •tre•• social y temperatura. ~ 8 >. 
La patogenicidad de las cepas de la enTermedad de Newcastle varia 

grandemente de acuerdo al hospedador.Los pollos son altamente 
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susceptibles, los patos y los gansos son infectado» en ocaciones 

sin manifestar signologla alguna. ( 8~14) 

El virus inicialmente se reproduce en las células que estAn en la 

tr~quea y permanecen hasta 14 dlas (dependiendo del estado-inmune> 

sale de esas c~lulas y pasa por torrente circulatorio y se 

disemina a las vlsceras en donde se multiplica y de nuevo llega 

al torrente circulatorio y en algunos casos al sistema nervioso 

central. e 12 ) • 

La liberaci6n de las partlculas virales ocurre cuatro horas post

infecci6n sin destruir los procesos vitales de la célula.< 7,8 ) 

SIGNOS CLINICOS V LESIONES 

Algunos ~actores son importantes para establecer la severidad de 

las lesiones y la pre&entaciOn de la signologla como son : 

El tipo de hospedador.la edad. estado inmunitario. stress 

ambiental, co-infeccibn con otros microorganismos~stress social, 

ruta de exposici6n con el virus, y la dosis del viru~ adquirido. 

C 4,B 

Un dla antes de que los signos cllnicos sean evidentes las aves 

se ponen apAticas, con las plumas erizadas. 

Cuando hay efectos neurotr6picos primero se caé un ala y 

desputts la otra. e 14 

Después puede haber aumento de la Trecuencia respiratoria • 

exudado nasal • diTicultad al respirar • estertores traqueales 

hümedos,edema de los tejidos que estAn alrededor de los ojos. 
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Hay inc:oordinac:10n • las aves oierden c:ontrol de sU.S ciernas. 

Se presenta Talta de reflejo de degluciOn, da por resultado hilos 

de saliva que salen por el pico. ( 4,10,14 > 

Una diarrea verdosa aguda ,que casi siempre se observa indica 

replicaciOn viral en sistema digestivo. 

Con la infecciOn de virus extremadamente virulentos la enfermedad 

aoarece reoentinamente con alta mortalidad y sin otra signologia 

cllnica aparente. ( a 

En brotes debido a cepas . valog6nica•-viscerotrOpic:as la· 

mortalidad ~recuentemente alcanza el lOOY. en parvadas altamente 

susceptibles a la enfermedad da Newcastle. C 6,8 J 

Dentro de las lesiones provoc:adas estAn ,las hemorragias en 

proventrlculo las cuales son muy notorias ,adicionalmente las 

hemorragias y ulc:•racion de los intestinos se observan en casi 

todos les casos,en ocac:ionas se presenta necrosis de la pared 

intestinal ,as1 como de lA& tonsilas cecales. 

Lesiones en el tracto respiratorio no son Trecuentemente 

observadas • pero cuando se obsrvan estas consisten 

predominantemente en lesiones hemorr~gicas y marcada congest10n 

de la tr:..quea. 

Se debe tomar en cuenta que en ocasiones hay inTecciones mixtas 

con virus de la rinotraqueitis e incluso puede haber 

complicaciones con micoplasmas y bacterias lo cual predi9pone a 

la apariciOn de la ·EnTermedad CrOnica Respiratoria. ( 12 

En los vasos sangulneos hay hiperemia ,edema y hemorragia son 

encontrados en varios Organos. Hay degener~ciOn hidrOpica en la 
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capa media , hialinizaciOn de los capilares y arteriolas 

trombcsis hialina de los vasos peque~os y necrosis de las 

cttlulas endotel iales. < 121 14 > 

Hay desapariciOn del tejido linToide ,hiperplasia de las células 

del rettculc,lesiones necrOticas en bazo,degeneraciOn marcada de 

la regiOn medular es vista en la bolsa.< 4) 

En los sacos aéreos hay aerosaculitis con edema ,en ocacicnes se 

observa eKudado casecso ,hay proliTeraciOn del tejido ccnectivc 

lo cual da engro•amiento d• los ••ce• &&reos.( 8,14) 

En las hembra& sa ob••rva atresia de los Toltculcs con 

infiltraciOn 

salpingitis. 

.hay ooforitis y 

El sistema nervioso central de aves aTectadas con cepas 

virulentas ,muestra Amplia hiperemia e in~iltraciOn endotelial 

con cambios degen•rativos en neuronas y ganglios.( 14 
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DIAGNOSTICO 

Les signos cl!niccs y lesiones de la enfermedad de Newcastle 

varlan ampliamente .AdemAs ninguno es patoQnom6nico. 

Asl que los signos y lesiones mencionados anteriormente. 

afectando rApidamente todas las aves susceptibles de una parvada 

pueden ser de utilidad .pero el diagnostico final se debe 

efectuar s6lo mediante el ail~miento del virus e identificacibn 

por medios serolOgicos. ( 14 ) 

Se debe tener cuidado especial para diagnosticar la enfermedad en 

aves vacunadas • ya que la inmunidad previa puede encubrir las 

formas· mAs graves de la enfermedad. 

Por otro lado.la infecciOn con una cepa de baja virulencia 

complicada por la presencia de enfermedad infecciosa bursal. 

micoplasmosis y 

el 1 nico grave. 

coli&apticemia puede d~r lugar a un cuadro 

El ailamiento del virus en los animales recientemente afectados 

se realiza apartir de la trAquea,bazo,pulmOn y enc~falo. 

Estos materiales son homogenizado& y posteriormente inoculados en 

embriOn de pollo v cuando estos mueren se hacen pruebas de 

hemoaglutinaci6n,con el objeto d& identiTicar al virus aislado 

se pueden hacer pruebas de inhibiciOn de la 

hemoaglutinaci6n microtitulaciOn , cultivos celulares ~ virus 

neutralizaciOn , inmunofluorescencia , ensaye de inmune absorci6n 

a enzimas. (ELISA>. ( 7,9 

En el caso de inhibici6n de la hemcaglutinaci6n CIHA> este virus 

tiene los antlgenos de superficie conocidos como la hamaglutinina 
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responsable de la hemoaglutinaciOn ) y la enzima neuroaminidasa 

responsable da la inhibiciOn de la hemoaglutinaciOn ). 

El aislamiento viral debe realizarse durante la primera fase 

vir~mica ( 3-7 dtas ) • principalmente de trAQuea pulmOn • 

bazo .modula Osea. cerebro v de intestinos en caso de la 

oresentaciOn de enfermedad Newcastle velog~nico 

viscet·otrOpico. ~i esto se hace despu~s los virus pueden estar 

neutralizados por la presencia.de anticuerpos .e 7.9.11 

Estos Organos son macerados • inoculados a embribn de pollo de 

9 - 11 dlas en cavidad alantoidea los huevos son observados a los 

5 - 6 dtas despu~s de un periodo d• incubación a una temperatura 

de 37.1-37.5 con un SOY. de humedad. 

Los embriones muertos dentro de las primeras horas de vida se 

atribuye a causas especiTicas • Los muertos entre Z4 - 36 horas 

se atribuyen a cepas velog6nicas • los muertos entre 36 -72 horas 

acepas mesog~nicas y los muertos despu~s de 72 horas a las cepas 

lentog6nicas • 

Estos embricnes infectado~ estAn atrofiadcs y hemorrAgicos • Las 

pruebas utilizadas para evaluar patogenicidad son el indice de 

patogenicidad intracerebral <IPIC> y el indice de patogenicidad 

intravenoso <IPIV>.C 6,11) 
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AISLAHIENTO E IOENTIFICACION DE UN VIRUS SOSPECHOSO DE LA 
ENFERHEllAD DE NEWCASTLE 

INHIB CION DE LA 
H.A.CCN UN 
ANTISUERO DEL 
VIRUS rE NW. 

VIRUS DE NW • 
.... (PMV-1 AVIAR> 

MUESTRA CTRAQUEl.PULMQN.ENCEFALQ) 

INOCULACIOI EN EMBRION 

AGENTE HEM AGLUTINANTE 

ACTIVIDAD EMOAGLUTINANTE 
NO INHIBIDA POR UN ANTI-

~~.~~ ,, '"· 
CONTAHINACION 
BACTERIANA 

SI 

OTROS PAR1MYXOVIRUS 
AVIrES 

IDENTIFICACION POSTERIOR POR I.H. 
CON UN ANTISUERO DE REFERENCIA 

INF:rENZA 

CONFI¡MACION. ( 7 l 

~ PARAMYXOVIRUS AVIAR. ( 7 > 
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SEROLOGIA" 

Pruebas serolOgicAs powt-vacunales cueden ser usadas cara 

confirmar una aplicaciOn eMitosa en la vacunacion v tambien cara 

observar si hay una adecuada respuesta inmune por parte del 

ave. < 8 

virus de la enfermedad de Newcastle hemoaglutina 

eritrocitos de muchas especies ,incluyendo los ave 

Caracterlstica utilizada p•ra l•s pruebas de hemoaglutinaciOn 

Que ayudan a la identific•ciOn ciel virus. e 7.22 > 

La prueba de inhibiciOn de la hemo•glutinaciOn e& la mAs eficaz y 

la m~s utilizada para evaluar titulas de anticuerpos y la 

relaciOn entre el titulo y la resistencia a la infecclon es lo 

suficientemente cercana para que la prueba sea muv usada para 

vigilar la eficacia de la vacunaciOn. 

La prueba de inhibiciOn de la hemoaglutinaciOn detectarA un 

aumento en el titulo dm •nticuerpos ( IQ G )en un periodo de 7 a 

8 dlas desputs de la v•cunacibn atrav~s del agua de bebida 

y aproxim•d•menta después de 3 dlas ,si las vacunas lentOgenas se 

administran en Terma de aerosol o si se utilizan vacunas 

mesog&nicas 

Los titulas m~ximos de inhibiciOn de la hemoaglutinaciOn se 

alcanzan alrededor.de 35 dlas post-vacunales utilizando el m&todo 

simultAneo ( ver pAg.44 ) y declinan en un periodo adicional de 

3 4 semanas cuando loa titulas empiezan ~ declinar mAs 

lentamente. ( 14 ) 



Se puede decir que un titulo d• 5 Log 2 indica que las aves se 

encuentran protegidas en caso de un desafio con virus velogSnico 

visc•rotrOpico pero no neceaariam•nte evita la infeccibn por 

dicho virus ,el cual puede replicarse e incluso causar sionologla 

rempiratoria. 

Debemos tomar en cuenta que para determinar la prctecciOn inmune 

de nuestra parvada,ademls de lo• titules de 1nhibici0n de la 

Hemo•glutinaciOn (1.H.> debeMo• tambi•n con•iderar la uniformidad 

y la per&i&t•ncia de ••tos para lo cual se recomienda 

efectuar monitoreos serolOgicos constantes y regulares. 

Es importante recalcar que loa animales con titules bajos de 

1.H. ,en caso de un desafio actuan conta multiplicadores del viru~ 

eHcret~ndolo al ambiente en grandes cantidades • aumentando la 

propensiOn de la parvada d• adquirir la en~ermedad • asl como la 

difusiOn de l• en~ermedad a otras tranJas. 

Por tales motivos es deseable que los nivele• de anticuerpos sean 

altos, uniforme• y persistentes.( 6 

Los componentes bAsicos de la prueba de l.H. son los ant1g9nos 

hemoaglutinantes , el suero con diluciones G•riadas v en menor 

concentrAciOn y lA suspensiOn de •ritrocitos. 

Para re•lizar •st• prueb• ae requi•re d• 0.2 ml de suero 

no hemolisado. 

La hRmoaglutinaciOn puede ••r inht•ida por medio de anticuerpos 

especificas oresentea en •l suero ,p•r~itiendo asl diferenci•r 

antlgenos 

bien el 

h•mo•glutinant•• , utilizando antiau•ros conocido• o 

detectar •nttcuerpos ••peclficos utilizando ant!genos 
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ccnccidos .La inhibiciOn de ••ta hemoaglutinacibn por los 

anticuerpos especlTicos es la base de la prueba de IH.t 6,12 

PREVENClON Y CONTROL 

Posiblemente los Tactores m~s importantes en la prevenciOn ·y 

control durante los brotes de la anferm~dad de Newc•stle , son 

las condiciones bajo las cuales las ave& son criadas y el 

grado de bioseguridad practicado en la Qranja.t 7) 

En ocaciones es posible evit•r la enTvrm•d•d con un estricto 

programa higiénico - sanitario , prescindiendo de l• vacunaciOn • 

Esto e~ muy dificil debido a la crianza de miles de aves 

bajo un mismo techo o millones de ellos en un lrea en la que ni 

siquiera hay unos ciento& de metros entre una granja y otra 

no podemos menos que pensar en el eKcelente medio de cultivo 

que estamos cr•ando para los agentws inTeccioaos. 

Bajo estas condiciones siempre habrA individuos parcial o 

totalmente suceptibles ,y• •••por que la vacunaciOn no Tut 

adecuada o por que no respondieron bien a ella. 

En estas aves los agentes inf•cciosos encuentran un terreno 

fBrtil para multiplicarse ,aumentan su n~mero y en ocaciones su 

patogenicidad para despu~s infectar animales que poseen una 

inmunidad media llmgando un momento en que resisten &01~ aquellos 

en los que la inmunid•d ea muy buena. C 6,12,26 > 

La crianza actual de las aves bajo condiciones comerciales con 

frecuencia det&rmina que no se cumpla con una o mAs de estas 
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premisas y asi tenemos que z 

1.-Las vacunas no posean la c•ntidad de •ntiqeno requerido • 

2.-Las vacunas son aplicadas inadecu•d•mente. 

3.-Las aves son demasiado jovenes para responder con toda su 

capacidad o todavla tienen anticuerpos maternos que 

interfieren con la respuesta • 

4.-su respuesta inmune se encuentra deprimida. 

5.-Son alojadas antes o poco despu•s de haber sido vacunadas en 

locales contamin•dos o cercanos a parvada• •nfermas. 

Las principales medidas de control en las aves dom~sticas 

consiste en mantener un alto nivel de hiQi•ne y en un proQrama de 

vacunaciOn apropiado.e 7,8 

Factores que determinan el calendario de vacunaciOn 

-Inmunidad materna. 

-Epizootiologla, epidemiologla de l• zona. 

-caracterlzticas de la cepa vacunal • 

-Caracterlzticas del agente infectante. 

-Calidad de las medida& higi•nico sanitarias. 

-Vlas de aplicaciOn. C 8,9 ) 

TIPOS DE VACUNAS 

En las aves la inmunizaciOn •• realiza usando productos de muy 

diva~~ª lndole ,a los que nos r•ferimos •n forma gen~rica como 

vacunas v entre ellos encontr~mos: 

A. Virus muertos Cno activos>1 



- Adsorvidos en hidrOKido de aluminio 

- Emulsionados en aceite. 

B. Virus vivos: 

- PatOgenoa : capaces de producir la enfermedad en animales 

susceptibles. 

- Atenuados o modificados:virus derivados de aqentes aue 

originalmente fueron capaces de causar enfermedad 

- Activados : M&todos ftsicos v Qulmicos • <azul de metileno. 

propiolactona. formalina.) 

- ApatOgenos : virus de campo de patogenicidad mtnima 

- HeterOlogos : virus que no infectan en forma natural a la 

especie a la que deseamos inmunizar • 

c. BactQrias muertas <inactivadaa)danominadas tambi~n bacterinas 

en suspensiOn • 

- Adsorbidas en hidrOxido de aluminio. 

- Emulsionadas en aceite. 

o. Bacterias vivas atenuadas. tambi•n denominadas vacunas. 

Actualmente la prevenciOn y control de la enfermedad de Newcastle 

se lleva a cabo por medio de vacunaciOn a las aves con vacunas 

elaboradas a base de virua vivos liofilizad&& confiriendo 

inmunidad rApida ~ alta , de corta duraciOn y virus muerto 

emulsionado en aceite .confiriendo inmunidad lenta . de larga 

duraci6n • 

Las vacunas a base de virus vivo brindan protecciOn local 

produciendo lg A secretoras (ademls lg M e lg G en menor 
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cantidad>.mientras que las vacunas de virus muerto9 confieren 

inmunidad humoral principalmente lg G. 

La inmunidad contra la enfermedad de Newcastle es principalmente 

dada por anticuerpos preaentes en la sangre y en los epitelios. 

Debido a que el virus de la enfermedad de Newcastle se multiplica 

primero en loa epitelios ,sobre todo en el respiratorio ,es de 

gran importancia· ta inmunidad que les confiere a ellos la5 lg A: 

sin olvidar que un nivel adecuado de anticuerpos circulantes 

Clq M e Ig G > constituye la segunda linea de defensa y que 

tienen gran valor al bloquear al virus durante la viremia ,a esto 

se le conoce como interferencia antig&nica • 

Las vacunas a virus vivo sa producen en M•xico con las cepas 81 y 

La Sota del virus de la enfermedad de Newcastle y el titulo 

mlnimo remomendado es de 7.0 diez dosis infectantes para el 

embribn de pollo 50Y. ( DIE 50 ml >, ( 7, 12 l 

Ambas cepas pu•den aplicarse por vla oral .nasal , ocular y por 

aspersibn. La Sota puede ser aplicada 

intramuscular. 

,ademls .por vla 

Desde el punto de vista de la proteccibn conferida ,la cepa La 

Sota aa ~uperior a la B1 ,dado que la reaccibn respiratoria 

posvacunal es mAs severa ,por lo que, cuando el pollo est~ 

contaminado con ~icoplasma es preferible aplicar la 81 como 

primera vacuna. 

El grado de prcteccibn conferido y la reaccibn posvacunal 

est~n relacionadas con la eKtensibn de la infeccibn vacunal Que 

depende a su vez de la cepa y la vla usada. 
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La& reacciones pasvacunalas dependen ,a su vezJ de una aplicacion 

correcta.( 7,9 J 

VIAS DE APLICACION 

Las vlas de aplic•ci6n quB menara~ riegos de error tienen san la 

ocular. nasal y la intramuscular.las sigue la oral y ~inalmente 

la a5persiOn ,con un riesgo elevado cuando la aplica personal 

inexpertc. 

1.-Vla ocularlna•al ; Se con•idera que la aplicaciOn ocular y 

nasal dan resultadas simal&res En la pr~ctica se usa la 

vla ocular por su ~acilidad de aQlicaciOn Consiste en 

depasitar una gota de. vacuna en el ojc del ave v dejar que 

sea abscrbi da. 

Entre las orec~uciones especiales que hay que temar ewtAn 

a.-Mantener la vacuna liofiliz•da a 4QC • 

b.-Reconstituir la vacuna y dividirla en dos 

~rascos • de manera que we aplique en un mAKimo de 30 minutos. 

c.-Gue el vacun~dcr ten;• cuidado de aplicar la vacuna y esperar 

que la gct~ sea absorbida , este se logra manteniendo la 

velocidad de vacunaci6n en 700 - 800 pollitos I hombre I hora. 

Cuando se rebasa esta cantidad se cometen errores y el 

porcentaje de pDllitos mal vacunado& se incrementa 

2.-Via intramuscular Este $istema asegura la aQlicaciOn 

individual y disminuye .por lo tanto. el margen de error. 

Con este tipo de vacunacibn debemos recordar que la presencia 
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de anticuerpos m•ternos inhiben su •fecto,por lo aue no 

debe •plic•r•e antes de los 21 d1aa de •dad y que la 

protecciOn conferida • nivel de los •pit•lios es reducid•. 

Debido que el m•rgen do error es menor ya que refuerza 

la inmunidad humoral , frwcuente~ente en caso de brote de 

enfermedad de Nawc•stle se le us• an combinaciOn con otra vla 

da aplicaciOñ qu• ••• r¡pi~a y proteja lo• epitelios. < 6,9 ) 

3.-Vla oral l E•ta Vi& no induc• la mlxiaa prcteccibn ,pero es 

f•cil de aplicar y la reacci6n r•spiratoria posvacunal es 

mlnima por lo que ea pr•ferida en aqu•llos lugares donde 

la enfer~edad de Nawcaatl• no •• prevalente y tivne una 

virulencia relativamente baja • 

Al igual que en el caso de la ocular/naaal los anticuerpos 

maternos reducen l• raspuaata pero no la bloquean. 

Con la aplicaciOn en el aqua da bebida debemos tomar 

precaucion•• para asegurar que todos los pollos reciban la 

mi•m• c•ntid•d d• vacuna .Esto se loor• dejando • la parvada 

sin agua durante dos • tras horas an climas moderados • En 

climas muy c•li•nt•s o frlo5 es n•c•••rio ajustar el perlado 

stn agua , de m•n&r• que las •ves consuman tod• la vacuna en 

alrededor de dos hor•s. 

4.-Asperai6n L• vacun• por asp•raibn s• prefiere en animales 

con altos niveles ~•ternos , pudiendo 

aplicarse desde que el ave tieñ• un dl• de edad .Tiene la 

d•svent•j• de que produce una r•acci6n post-vacunal muy severa 

~ 



sobre todo cuando se aplica cepa La Sota gota fina o es 

primera vacuna. 

De las vacunas preparadas con virus muerto (VM) existen dos 

tipos: las adsorbidas en hidrOxido de aluminio y las emulsionadas 

en aceite .Estas ~ltimas son las m~s usadas con m~s ~recuencia en 

la actualidad, y~ que a~n cuando son m~s caras inducen niveles de 

anticuerpos mAs altos y m~s pr6lon9ados. ( 9~32 

MEDIDAS DE CONTROL INTERNACIONAL 

Como en la mayoria de las en~ermedades in~ecciosas aviares.el 

control del Newcastle se puede hacer utilizando medidas de 

bioseguridad, practicando un aislamiento estricto de las aves 

para evitar Que se in~ecten con cepas del virus 

Este sistema es practicado con ~xito en algunos paises 

No se' permite la vacunaciOn con ningün tipo de vacuna y 

constantemente se realizan controles serolOgicos para asegurarse 

de la ausencia de anticuerpos contra el virus 

Sin embargo. en otros paises el sistema no ha tenido ~xito.( 47 l 

La crla de pollo v el comercio de los producto5 avlcolam es ahora 

organizado en base a ~undamentos internacionales 

bajo la supervisiO~ de compah1as transnacionales 

~recuentemente 

Acuerdos internacionales no son simples de establecer debido a la 

enorme variaciOn en la exten»iOn de la en~ermedad en diferentes 

paises. ( 4,8 > 

Medidas de control para la enfermedad de Newcastle dependen de 
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los requerimientos ••peclficcw de la industria aviccla en 

diTerentes ciudades. 

Medidas sanitarias se limitaron por muchos a~os a las gallinas y 

pollos ,pero a medida que el tiempo transcurr• se han eMtendido a 

otras especies avlcolas ,debido al desarrollo de la producciOn 

por ejemplo el gran aumento en la producciOn de pavo ,o debido a 

la sensibilidad de las paloma&,a e&te viru&. 

Debido al desarrollo del com•rcio int•rnacional con pollo vivo y 

muerto ,ha aum•ntado el ri•&QO d• la introduccibn de cepas 

diferentes del virus de la enfermedad de Newcastle 

paises han adoptado estos ar;umentcs para imponer 

sanitarias arbitrarias 

algunos 

medidas 

Debido a la eficiencia del transporte mod•rno es posible la 

infeccibn de las aves en grandes di•tanciae en tiempo corto ,el 

ries90 de la infecciOn es m•xtmo durante la fase de incubaciOn de 

la enfermedad en la cual no hay siQnos cllnicos evidentes. 

El comercio de los animales vivo• deba ser limitado &blo para 

stocks oanttico~ valiosos para aves de un dla o preferentemente 

huevos T•rtilee ,esto constituye un rie•go mlnimo.( 4,8 

Si la ciudad de exportaciOn no es libre de Mewcaatle de acuerdo a 

la anterior definiciOn los servicios veterinarios del estado 

deben certificar. qu• la parvada ha sido inspeccionada v 

encontrada libre de Newcaatle y que el luoar de donde pro~ienen 

esta libre de la enferm•d•d dantro da un radio de 20 km.donde no 

ha ocurrido ninoun brota de la enfermedad do& mases previos a su 

comercializaciOn. 
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Adicionalmente deben de ser presentados o solicitados an~lisis 

negativos serolOgicos de la parvada en esta enfermedad para 

los paises eKportadores. 

La producciOn de vacunas es una industria internacioñal qrande v 

sin embargo las medidas de control para su producciOn son 

estrictas.La contaminaciOn accidental es posible en vacunas vivas 

y la inactiva~iOn parcial . de partlculas virales es otra 

posibilidad para vacunas inactivadas preparadas con cei:ias 

virulentas. 

Hedidas de control en los laboratorios oroductores de vacunas 

deben existir en cada pals. 

Si la ciudad no es libre de la enfermedad toda e>:portacitJn de 

cualquier producto avicola localizado en zona de infecciOn debe 

de ser prohibido. ( 4,6,8 

MEDIDAS DE CONTROL A NIVEL GRANJA 

Medidas de bioseguridad en el transporte de particulas virales 

por el viento han sido adoptadas y son de gran importancia para 

el control de la enfermedad de Newcastle. 

La diseminaciOn esta relacionada con Tactores locales como son : 

OirecciOn del viento y velocidad del mismo. temperatura • humedad 

relativa v .topografla de la tierra .también polvo 

contaminado con excremento seco. C 7,12.32 > 

Es practicamente imposible prevenir la diseminaciCn del virus en 

el aire .esto sOlo es por medio de ambientes controlados usados 

en casetas Que poseen filtros de aire y presibn regulada.Tal 
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equipo es muy caro .y sOlo son usado& en el control genético de 

la crianza de reproductoras 

Los otros riesgos potenciales de la infecciOn pueden ser 

prevenidos usando medidas dirigidas en el control del movimiento 

de personal y vehicular.El cambio de ropas y la desinfecciOn de 

vehiculos debe de ser practicado rutinariamente aun en la 

ausencia de la enfermedad. 

El hombre puede ser portador de la enfermedad activa como vector 

pasivo con ropa o zapatos contaminados. 

Tambi6n pueden ser portador••" lo& t6cniccs o gente de compahlas 

expertos o especialistas que van de granja en granja. 

La comida y el agua contaminada son también fuentes potenciales 

de infecciOn 

Algunos ingredientes usados en dieta5 avicolas originan brotes en 

paises donde •l Newcastle as end6mico 

El control de la enfermedad de Newcastle esta ba&ado en las 

medidas higienicaa y mtdicas Se logra la protecciOn total 

de la parvada si los programa• de vacunaciOn estAn combinados con 

medidas higi6nica& • < 8,32,46 > 

TRATAMIENTO 

A la eMi&t• un tratamiento eTectivo contra la 

enTermedad de N~wcastl• ~ de ahl la necesidad de incrementar 

las medidas para prevenirla y controlarla.< 1,4.8,12) 
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PARA UN l'IEJCR ENTENl>ll'llENTD DEL. PM:BENTE TRAllA.10 CABE HACER 
l'IENCIDN DE l.DS HECANllll'IDS DE DEFENSA DE L.AS AVES. 

FISICLOGIA llEL. SIST~ INl'l\JHE DE l.AS AYES 

La mayor parte de la captaciOn y modificaciOn de los antlgenos 

corresponde a los macrDfagos,el establecimiento de la respuesta 

inmune es asunto de los linTocitos.< 44) 

Estos lin-Fccitos son peque~as cAlulas redondas.con POCO 

citoplasma,nOcleo redondeado y cromatina dispuesta en masas 

gruesas ,que constituye la variedad celular predominante en los 

nOdulo& lin-Foid•s. 

Su principal -FunciOn as la producciOn de anticuerpo& o la 

especializaciOn de las ctlulas en respuesta a un antlgeno unido 

al macrOfago,tales respuest•s se originan dentro de los Organos 

linfoides.los cuales representan un ambiente propicio para la 

interacciOn entre lin~ocitos,macrOf•gos y antlgenos. < 25,44 > 

En las aves los precursores de lo& linfocitos Ctimolinfoquininas> 

se originan en el saco vitelino y migran al interior del embriOn 

hacia la mtdul• Osea, la bol•• de Fabricio y el timo. ( 44 > 

El saco vitelino es una membr•n• extra-embrionaria que encierra a 

la yema, se present• durante el proceso de incubaciOn, 

posteriormente el saco vitelino ea incorporado al interior de la 

cavidad abdominal y de ahl hacia el intestino. 

El saco vitelino es la principal fuente de c~lulas progenitoras, 

las cuales mioran.al timo y bol•• de 4=abricio para di.f=erenciarse 

y madurar • 
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La base anatOmica de la r•spuesta inmunitaria es el tejido 

linfoide .el cual posee componentes centr•les v peri~éricos. 

Los primeros se dividen en dos estructur•s el timo , brgano 

multilobulado que se eMtiende ale l•rgo del cuello y cercano a 

la6 ~anas yuqulare~ ,y la bol•a da fabrlcio un divert\culo dorsal 

a la cloaca semejante a un saco esf•rico que se conecta con dicha 

bolsa m•diante un dueto corte. < 14 > 

El tejido linToide perif•rtco aviar incluye el bazo.las tonsilas 

cecales.la mtdula 6sea.las placas de Peyer y agregado de células . . 
linfoides en varios 

Organos y tejidos como es la gl•ndula d& Harder. ( 9.14 

La funciOn inmunol6gica princip•l del timo y de la bolsa es 

gen•rar los linfocitos que durante la& Oltimas et~pas de vida 

embrionaria y las iniciales post-nacimiento pueblan los tejidos 

linfoides perif~ricos y los dotan con capacidad inmunolOgica. 

El producto del timo son las célula• T. las cuales las podemos 

dividir en efectoras de ayuda o cooperadoras <T coop.> y 

supresoras <T sup.) • 

Laa efector•~ actuan por contacto o mediante l~ secreciOn de 

Tactores solubles o linfocin•• ,las coop•r•dcras son necesarias 

para una buena respuesta humoral y celular a la mavcrla de los 

antlgenos y las supresor•• controlan l• intensidad de la 

respuest• inmune en sus dos formas. ( 9,13 

La bols~ es un Organo linTcepitelial que •Miste en las aves pero 

no en loB mamlferDs .Al igual que el timo, la bolsa alcanza su 

tamaho m~Mimo durante las primeras dos semanas despu~s de la 
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salida del cascaron y sufre despu6• una atrofia. ( 44 >. 

La bolsa tiene como funciOn princip•l servir de sitio de 

maduracioOn y diferenciaciOn de l•s c•lulas dRl sitema productor 

de anticuerpos,·denomin6ndose • estas c•lulas como linfocitos B • 

que producen por lo menea tr•s el•••• de inmunoglobulinas,lg M, 

Ig G, Ig A. 

Desde •l punto de vista prActico es importante recordar que la 

Ig M es detectado mls facilmente en l• orueba de aglutinación y 

fijaciOn de complemento, mientras que la Ig G lo es en la orueba 

de inhibiciOn de l• hamo•glutthaciOn. ( 9,13,44 ) 

La Ig G es la mAs abundante de modo particular en la sangre .su 

tamaho que es rel•tivamente pequeho ,permite ~ue la Ig G pase 

através de las p•redes capilar•s .en eapecial cuando se trata de 

lreas inflamadas ,de manera funcional es capaz deincrementar la 

fagocitosis y neutralizar toxinas. 

La Ig M es una moltcula muy gr•nd• •• confin• por esa razbn al 

sistema vascular,•• un aglutinante efici•nte • 

Los anticuerpos Ig A secretados se relacionan con la protección 

lcc•l de superfici•• muco•••· C 9,13 

TIPOS DE INMUNIDAD 

Lms ctlul•s B proveen·de Inmunid•d Humoral y su Onica funcibn es 

la •lnte&is y secreci6n de anticuerpos e inmunoglcbulinaa 

circul•ntes. 

Las c~lulas T maternales sen las respons•bles de l• inmunid.ad 
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mediada por c6lulas y en forma conjunta regula la respuesta de 

•nticuerpos por estimulaciOn y efectos supresores hacia las 

c~lulas B. 

La inmunidad celular es mediada por los productos linfocitarios 

llamados linfocinas que constituyen una importante defensa contra 

ciertos microorganismos.( 9,14 > 

Aunque la inmunidad humoral y celular representan expresiones 

diferentes del sistema inmune ,esto no significa que 

trabajen separad~s,ya que en el or~anismo la respuesta humoral a 

la mayorla de los antloenos depende no sOlo de la interacciOn 

entre las ctlula• 8 y los macrOfagos ,sino tambi~n de la 

cooperacibn con las c6lulas T. 

La resistencia a las enfermedades no •ble es la suma .sino 

tambi~n el resultado de la interaccibn de ambas ,habi•ndcse 

demostrado qu• la expr••iOn de la respu•sta humoral expresada 

como titulo promedio de una parvada es un buen indicador de la 

reistencia centra las enfermedades.( 14 

En forma pr~ctica se puede decir que un titulo de 5 Log2 indica 

que las aves se encuentran prot•oid•• en el caso de un desafio 

con un virus velo;•nico-viscerotrbpico ,pero no necesariamente 

evita la infeccibn por dicho viru• ,el cual puede replicarse e 

incluso caus~r sionolooia respiratoria. ( 9,14 ) 
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RESPUESTA INMUNE 

La respuesta inmune inicial contra la enfermedad de Newcastle es 

debido a la inmunidad celular y es posibl• detectarlo alas 2-3 

dlas post-infeccibn con virus vivo cepa& vacunales. 

Esto presumiblemente explica la t•mpran• protecciOn contra la 

enfermedad en parvadas vacunada• antes de observarse 

respuesta de anticuerpos.< 4,B > 

La respuesta inmune de las aves a la invasibn de un agente 

patOgeno involuCra la int•r•ccibn de la inmuidAd innata y 

adquirida.Una vez que los agentes penetran la piel o las barreras 

mucosas se enfrentan con los n1ecanis~os de defensa no especl~icos 

los cuales incluyen a la li•ozima ,interferon y la actividad 

fagocitaria de h•terOfilos ,monocitos y macrOfagos. 

La persistencia del agente en el organismo del ava provoca 

lesiOn celular y con ~recuencia un aumento en la temperatura 

corporal .ademAs de de•arroll•r una respuesta inmune especl~ica. 

( B,14 > 

Cabe saNalar ciertos puntos de vital mportancia que intervienen 

en l• respuesta inmune de las aves1 

-Todas las cep•s de virua de la en~ermedad de NeHcastle son 

capaces de generar una respuesta inmune. 

-Las aves desarrollan anticuerpos una ••mana post-vacunacibn. 

-Los anticuerpos aparecen en secreciones del tracto respiratorio 

y del tracto intestinal da lo• pollos al mismo tiempo que los 



anticuerpos humorales pueden s•r det•ctados. 

-En el tracto respiratorio superior aparecen los Ig A como 

predominantes acompahados con algunos Jg G. 

-Los anticuerpos ap•r•cen en el suero de 6-10 dlas post

infecciOn a titulo• de 4.0 - 4.5 Log 2 • 

-Es importante considerar 

detectados mediante l• 

que ademAs 

prueba de 

d• los anticuerpos 

inhibiciOn de la 

hemo•glutinaciOn,existen otros factor•• d• resistencia,inmunidad 

local e interferencia viral que intervienen en los procesos de 

protecciOn del ave contr• la •nferm•d•d de Newcastle,.esto 

significa que animales con titules b•jos de anticuerpos pudieron 

resistir a un desaflo y animales con titules altos podrlan no 

resistirlo y vers• gr•v•mente afectados. C 4,14 > 

-Enfermedades inmunodepresoras alteran la respuesta inmune de las 

avns a l• vacunaciOn.El •f•etc inmune-depresor se detecta en 

titules bajos en la prueba de inhibiciOn de la hemoaglutinaciOn. 

-Pruebas serolbgicas post-vacunales pueden ser usadas para 

conTirmar una aplicaciOn eHitosa en la vAcunaciOn y tambi~n para 

confirmar una adecuada respuesta inmune por parte del ave. 

La respuesta inmune en las aves puede verse modificmda por 

algunos ractores que son muy variados ,pero son considerados bajo 

tres aspectos: 

1.-ANTIGEN01 L• naturaleza. dosis , rrecuenci& y vla de 

administraciOn del antlgeno ,af•ctan la respuesta que se intenta 

inducir. 
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2.-AMBIENTE: La depresibn ambiental ocacionad& por elementos 

tales como hacinamiento .privaciOn del alimento. falta de 

agua.ventilacOn deficiente y temperatura •Ktrema .deprimen el 

sistema inmunitario de modo indirecto mediante un proceso de 

estimulaciOn •drenocortical. 

3.-HUESPED 1 La edad.salud y constituciOn Qen6tica del ave .son 

factores importantes que se asoci•n con el huesped y gobiernan la 

inmunocompetencia. < B.14 > 

RECDl'IENDAClDNEB PARA EL USO DE YACl.tU\ El1Ul.SlCINADA 

-La vacuna emulsionada se aplica vla subcutAnea.en la parte media 

posterior del cuello .utilízAndo•e para ello una dosis de 0.5 ml 

en aves de 2 aeman•s en adelante. 

-En caso de revacunaciOn en •V•• progenitoras .reproductoras 

ponedoras y pelechadas .•e recomienda utilizar 1 ml.por ave. 

-La vacuna emulsionada tiene una gravedad especl~ica promedio de 

0.88 Q/ml. 

-La presentaciOn comercial es en frasco de 500 ml <1000 dosis> 

-Es conveniente mantener el producto •n refrigeraciOn < 2-4 oC 

-Agitar el producto por lo manos 30 sagundos a 1 minuto antes de 

su aplicaciOn. 
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REQUISITOS PARA LA ELABOftACION DE UNA VACUNA POR PARTE DE LA 

SECRETARIA DE A6"ICULTURA V ftECUR808 HIDRAULICOB. 

Dantro de lo• requisitos mlnimc• que axlg• la Secretaria de 

Agricultura y Racursos HidraOlicos para la producciOn de la 

vacuna contra la anf•rmedad de Newcastle se encuentran los 

siguientes puntos : 

A) Prueba de pureza : Veri~icar el producto vacunal este libre de 

cualquier contamin•nte <Salmgnella ~· L Mycgplasma .!.Q12. , 

virus que provoquen en~ermedades tal•& como Bronquitis 

Viruela, Laringotraqueitis. Leucoais.) 

B> Prueba de seguridad o inocuidad Inoculacibn de pollos 

susceptibles vla ocular , con el equivalente a diez dosis 

Ningbn animal deber• presentar reaccionas indeseables 

atribuibles al producto 21 dl&s despu•s de la inoculaciOn. 

Cl Prueba de titulaciOn : Se recon•tituye la v•cuna con el 

diluente 

dosis. 

que la acompa~a a razOn de 30 ml por cada 1000 

Posteriormente se realizan dilucione5 logarltmicas dacimales 

y &e inoculan por cada diluciOn • embriones ,vla cavidad 

alantoid•• con no meno• d• 0.1 ml.La lectura•• realiza entre 

el tercer y quinto dla post-inoculaciOn,se analiza el liquido 

alantoid•o embriOn por prueba directa de 

hemoaglutinaciOn en placa y el titulo •• calcula por el 

m~tcdo de Reed and Muench 



0) Pru•ba de potencia J Se lleva a cabo con aves susceptibles d~ 

2 a 6 semanas de edad Tormando 2 lotes de 10 aves cada uno • 

un lote serA testigo y el otro de pru•ba a este ~!timo se le 

aplica la vacuna vla y dosis recDIMtndada por el laboratorio 

De los 15 a los 21 dlas post-inoculaciOn .ambos lotes se 

desaTlan , el desaTlo se realiza por vla intramuscular con 

0.2 ml de virus de Newcastle cepa vel09tnica con un titulo de 

10 DIEP SOX ml.La prueba se considera satisfactoria cuando 

el 90 Y. de los animales vacunados permanecen vivos v sin 

signos d• la •nfermedad de Newcastl• y el 10~ del lote 

muera o presente siqnos de la enTermedad 

Para favorecer la uniTormidad y e~ectividad de la vacuna debe 

conservarse a temperaturas de refrigeraciOn durante su 

almacenamiento y previamente a su aplicacibn ya que el grado de 

inactivaciOn se incrementa con un aum.nto en la temperatura • 

Al elevar la temperatura de Og a 37gC ,baja el titulo de 

in~ectividad a 3 logaritmos en base 10 como promedio ,bajo 

condicione• de campo • 

Los virus no pueden ser contados por métodos ordinarios 

visuales,el contto de esto& •• realiza por m•todos indirectos 

por ejemplo : r•alizando diluciones dobles o d•cuples para llagar 

a diluciones que no contanoan activid•d viral o su~iciente 

concentraciOn de parttculas Virales para provocar una inTecci6n 

en el huOsped. El reeultado Tinal da la cuantiTicaciOn se conoce 

comunmente como tltulo • El tltulo •• •xpresa logar1tmicamente 

los logaritmos permiten &impliTicar el cAlculo ,es decir son 
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eHpon•ntas • los que h•y qu• •l•v•r una cantidad positiv• para 

que resulte un n6mero d•t•rmin&do • 

La S.A.R.H., pide que el titulo mlnimo que debe tener la vacuna 

contra la enT•rmedad de N•wc••tle sea de JO • la siete DIEP SO~. 

Este titulo deberA m•nt•n•r•• dur•nt• todo •1 P•rlodo de vigencia 

y haat• tres m•••• post•rior•• • l• c•ducid•d indicada en la 

atiqueta de l• vacun•. 

Factores como el almacenamiento prolongado ,temperaturas elevadas 

manejo deftci•nt• d9 la vacun• en or•nJa,o •n casos en donde 

para aum•ntar el r•ndimiento de una vacuna o disminuir reacciones 

post-vacunales ,••utiliza •ayer diluent• al recom•ndado por el 

Tabricante modiTican •l titulo de la vacuna.( 22,38 > 
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DBJETillOS 

1.-Evaluar el tltulo serolOgico de anticuerpos mediante dos 

calendarios de vacunaciOn 

di.ferentes. 

utilizando dos cepas vacunales 

2.-Veri~icar que el grado de protección en base al titulo 

serolOgico esta in~lu•nctado por la c•pa vacunal y el 

calendario de vacunaciOn •mpleado. 

3.-Determinar que tipo de vacUnaciOn •• •l ideal para este tipo 

de explot•ciOn avicol• coMercial. 

4.-Evaluar la• reaccione• poat-vacunal•• de acuerdo al calendario 

de v•cunaciOn empleado. 
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tlATERlAI.. 

El presente trabajo se realizb en la griiinja "El Capulln", ubicada. 

en el km.12 d•l municipio de Caacalco ,Est•do da M~Mico. 

Dicha granj• tiene una c•p•cidad total para 150 000 pollos de 

engorda. loe cu•l•s se alojan en 12 casetas. 

El muestreo aero16gico •blo se r••lizb en dos casetas cada una 

can CAPACidad para 7140 •Ve5. 

~a estructura de las caseta• es de met~l tanto en pilares. 

travesahos y soutenes • el techo es d• l•mina de asbesto • 

Las parede& l•t•r&laa •n •u p•rte aup•rior ••tan compuesta.& por 

malle de gallin•rc con una altura de 1.40 metros y en su parte 

inr•rior aon pared•• de tabicbn con aplanada ri~o tanto en la 

part• eKterna como en la int•rn• y can una altura de 90 cm. 

El pise es de concreto con la super~ici• pulida. 

~as pu•rt•• lateral•• da &cceso a la c&•et• sen de metal. 

Cad• caseta cuenta con cortinas l•ter&les ahuladas 

Al l'IATER lAL DE GRANJA1 

- Dos casetA• de 6~ m de larqo X 10 m da ancho. 

- 14280 pollos de engorda d& lA estirpe Peteracn - lndian 

River. 

- Una densiC&d de poblaci6n da 10.98 aves por metro cuadrado. 

- En la ~ase de inici•ci6n se utili:b 1 

- 1 Comedero de ch•rola I 100 palles 

- 1 Sebadero de qalbn 100 pello• 

- 1 Criadora de gas tipo campana / 800 polloB. 
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- En l• f•se d• finalizacibn •• utiliz01 

- 1 Comederc d• tclva de l6min• 9alvanizada I 25 aves 

- 1 Bebedero autom6tico de tipo pla&aon 10 ii.VeS • 

- En ii.mbas etap•s de l• crianza el tipo de ventilaciOn es 

BI 11ATERIAL. l'APIA. llACUNACIDN 1 

- Vacuna d• virus vive contra la enferm•d•d de Newcastle 

(6.~j) 

capa B1 con un titulo de 1 10 DIE / ml.50~ 

( RHONE MERIEUX l 

- Vacuna de virus vivo contra la en~erm&d&d de Newcastle 

(7.5) 
c•P• La Sota con un titulo d•a 10 DIE I ml.50~ 

( RHONE MERIEUX l 

- Vacun• inactivada y emulaionada en aceite contra la 

enTermedad de Newcastle • ( RHONE MERIEUX 

- Aplicadores oculares. 

- Diluente est6ril. 

Cl 11ATERIAL. PARA TOl1A Y ENVIO DE l'llESTl'tAS 1 

-Jeringas des•chables de 3 ml. 

-Popot•s d• pllstico ,TiJ•r•s,EtJquetas adheriblea. 
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-Mechero de Bunsen , 

-Refrigerante y hielera. 

11ETDDO 

- El trabajo eMperimental •• r•alizO en dos ca&etas con 7140 

pollos respectiv•~•nte , 

- Se llevo a cabo un mcnitoreo aerolbgico de los pollitos de un 

dla de edad en ambas casetas • realizandose las siguientes 

pruebas: 

• Prueba d• l.H. para la •n~•rmedad d• N•wcastle. 

* Prueba de aglutin•cibn en placa para detectar anticuerpos 

contra t1.s. gallisepticum L ~ ~ ~ S.cullorum. 

* Prueba d• virus suero neutralizacibn para detectar anticuerpos 

maternos contra la inf•cciOn de la bolsa de fabricio. 

* Rutina bacteriolOgica en la cual se aislo abundante ~ 

a partir de saco vitelino y ~ ~ a aprtir de pulmOn e 

hl9adc. 

Asl como tambi•n antibioora~a • 

-Se utilizo para l• vacun&cibn •l 11 m•todo simultAneo 11 que consilite 

en la aplicaci6n de una gota en el ojo con virus vivo modificado 

cepa La Sota o cepa Bl segOn 5e& el caso,esperando a que este 

sea ligeramente absorvido e inmediatamente después se aplico la 

vacuna inactivada y emulsionada en aceite cepa La Sota la cual se 

inyecto en la parte media posterior del cuello c·on jeringas 

autcmAticms. 
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-El dl• 28 de ~d•d del pello sa t"ealizb l• revacunacibn de la 

caseta •1 con virus vivo contra la enf•rmedad de Newcastle cepa 

81 vla eral en el aguil. de b•bida. 

- Pat"a evitar la inactiv•ci6n del virus vacunal debido a la 

presencia de desinfectantes en el agua de bebida. se le agrego 

C:SO gramos dosis.). 

- A partir de la primerA semilna de vida del pollo y hasta la 

sueros (0.5 ml> de cadA caseta , p•r• determinar el titule 

s•rolbgico por Medio d• la pru•b• de inhibiciOn de la 

hemo•glutinacibn 

CAL,ENQAR 10 ¡¡¡¡ VACUNACION 

O!A V.A. CASETA 111 O!A V,A, CASETA 112 
(VACUNA> <VACUNA> 

a ocular B1 a ocular La SQta 

• emulsionada. La Sota B emulsiomad• La Sota 

26 OriJl B1 
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RESULTADOS 

Los resultados obtenidos durante l•s ocho semanas de vida del 

ciclo comercial del pollo de engorda fueron los siguiente5t 

X: media O.S.;OesviaciOn Standar C.V.:Coeficiente de variaciOn 

CUADRO 111. Respuesta de H. I.en aives con dos calendarios de 

vacunaciOn. 

Na.s ... ana Na.Ca••ta. RESULTADOS x D.8. c.v. 
5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 6.5 .90 13.6 

2 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 6.2 .96 15.4 

2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3.1 .71. 22.6 

2 2 3 3 3 3 4 44 4 5 5 6 3.8 1.4 ·39.0 

3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 8 5.5 1.0 19.7 

2 2 3 33 3 333445 5 3.4 .90 26.3 

4 3 3 4 5 5 6 6 7 4.8 1.4 .. 29.7 

2 4 4 5 5 5 5 6 " 6 7 7 8 5.6 1.2· 21.b 

5 5 b b 6 6 6 6 6 7 8 8 8 6.5 1.0 15.3 

2 4 4 4 5 5 5 5 6 6 b 7 7 5.5 1. 20.7· 
'~L 

6· 4 b 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 7.2 1.·2 17.-7--
~ '-~· .v 

2 4 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 6.6 1• 1 ;: 18.0 

7 3,5 b b 6 b b 7 7 7 8 8 b.2 1.a 29.4 

' 2 4 5 5 5 6 6 6 b b 6 6 7 5.6 .77 13.7· 

8 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 ·7.5 .bb e.so 

2 5 b 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 7.0 .95 13.6 



TITULO SEROLOGICO CONTRA LA 
ENFERMEDAD DE NEWCASTLE POR MEDIO 

DE LA PRUEBA DE H.I. 

TITULO Log.2 
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- El result•do serologico por medio de l• prueba de H.1. centra la 

en~ermedad de Newcastle en pollitos de un dla de edad ~ué: 

En la caset• #1 un• medi• de ~.33 Log.2. 

En la caseta •2 una m•dia de ~.66 Lcg.2. 

- Los tltulos serolOgico& ~ueron di~erentes en amb~s casetas 

desde la primera semana de vid& del pollo,en la caseta *1 se 

obtuvo una media de 6.5 y en la #2 de 6.2 

- Se observaron declinacione6 en cuanto al titulo serol6gico en 

la 2asemana (caseta #1 una media de 3.1 y caseta #2 una media 

de z.a ) y en la 4~ sem•n• de vida del pallo ( c•seta #l una 

media de 4.8 y caseta #2 una media de 5.6 > esto fu• debido 

probablemente a •l9Un error en el m•nejo de los sueros recolec_ 

- tados o posiblem•nte a alguna diferencia en el manejo del 

pollo. 

- De la 5gsemana de vida del polla y hasta la SA semanA las 

medias obtenidas aparecen en el cuadro •1. 

Siempre se abtüvo una mejor respu•st& inmunolbgica en la caseta 

*1 este ~ue debido a la rev~cun&cibn qua •• e~ectub •1 dla 29 de 

vidA del pollo con v•cuna ~ virus vivo cepa Bl. 
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D!SCUS!ON 

Cabe sehalar que el grado de protecciOn conferido y la 

reacciOn posvacunal dependen de la vla da aplicaciOn y de la 

cepa vacunal ya que tienen una estrecha relaciOn con la 

invasibn y la multiplicaciOn viral en los tejidos • 

- La reacciOn po&vacunal fut diTerente para ambas casetas 1 

En la caseta• 1 sOlo se ob&ervO ligero lagrimeo eeto es debido 

a ~ue la cepa 81 es menos patOgena Que la cepa La Sota , pues 

tiene menor capacidad d• multiplicaciOn y de invasiOn 

tanto la r•acciOn po•vacunal •• m•nor • 

por lo 

En la caseta * 2 la reacciOn posvacunal fu• mayor ,sa observo 

lagrimeo , ligero escurrimiento na•al , asl como tambi~n algo 

de estornudo ; debido a que la cepa La Sota es mls patOgena que 

la cepa 81 , al tener mayor capacidad de multiplicacibn y de 

invasiOn por lo t~nto la r•accibn posv•cun~l e& mayor. 

- La prueba de aglutinaciOn en placa mostrb la presencia 

serolbgica de My;ggla•m• ~ lo cual pudo haber producido 

reacciones posvacunale• m•s severas. 

- La diferencia en tltulos entre ambas vacunas pudo haber 

alterado nuestra respuesta inmunolbgica asl como tambiAn una 

alteraciOn en las reacciones posvacunales 
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CONCLUSIONES 

- Los re•ultados obtenido• fueron satisf•ctarios , para ambos 

calendarios de vacun•ciOn • ya qu• •e obtuvieron titulas de 

proteccibn par• •mbos casos. 

- A pes~r del mayor titulo serolOgico •ncontrado en la caseta # 1 

el tipo de vacunaciOn idOnao para ••t• eKplotaciOn avlcola es 

el empleado en la caseta • 2 m~tcCo . •imu1t•nec con cepa 

La Sota , ••to •• debido'• un .. ncr gasto an el manejo • 

simultAneo de vacunaciOn contra la enfermedad de 

Newcastle nos brinda un balance ideal entre una primera 

prot•cciOn inm•diata lograda por •l virus vivo y una protecciOn 

prolongada y sOlid• lograda por la vacuna emulsionada, hasta 

el final del ciclo d• enoorda. 

- Toda •mpresa avlcola que de••• evitar la presentación de un 

brote de l~ enferm•dad de Newcaatle y por lo tanto no ver 

perjudicado& sus parAmetros productivos deber A vigilar 

estrictam•nte los a&pectoa de aanid•d y manejo, d•ntro de eatcs 

a les factores que int•rvien•n en el proc••o de vacunaciOn • 
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