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INTRODUCCION 
. 

La enfermedad de Newcastle (ENC) es uno de los principales prQ 

blemas patológicos en nuestro país, de no tomarse medidas hi-

giénico-sanitarias estrictas y programas de inmun4zación efec

tivos esta enfermedad podría seguir teniendo desenlaces fata-

les en nuestras parvadas. 

Uno de los pasos mas importantes para lograr el control de la-

enfermedad, fue el que se inicio en la segunda mitad de la dt 
cada de los setenta's en la que se empesó a utilizar en forma 

masiva las vacunas a base de virus inactivado emulsionado en -

aceite, bajando en forma notable la severidad de los brotes de 

la enfermedad, sin embargo, los resultados obtenidos sobre la

prevalencia e incidencia de la ENC en México no han sido tan -

satisfactorias como los registrados en paises de avicultura avanzada en 

donde se llegó a erradicar parcialmente la enfermedad con este 

método. Observamos que en nuestro medio las parvadas de pollo'. 

de engorda a pesar de ser vacunadas con emulsiones siguen te-

niendo brotes que varian en cuanto a su mortalidad (.5-8 % 6 ~ 

más) lo que viene a poner en duda muchas veces la calidad de -

las emulsiones comerciales utilizadas. 

En trabajos previos poco controlados encontramos diferencias 

enormes en cuanto a la capacidad de las vacunas emulsionadas -

para inducir niveles de anticuerpos circulantes que eviten que 

el ave muera (5 Log 2), desgraciadamente no se realizaron desa

fios con cepa patógena para ver si el grado de protección ta~ 

bién es variable. (11). 
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La enfermedad de Newcastle (ENC) se caracteriza por producir 

problemas respiratorios, digestivos y nerviosos a una gran can

tidad de especies aviarias. Provocando serias pérdidas económi

cas por mortandad, descenso en la producción de huevo, deshecho 

y predisposición a la enfermedad respiratoria crónica complica

da (ERCC). A la ENC se le conoce como: neumoencefalitis aviaria 

y pseudopeste aviaria. (5,7,8) 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

La ENC se encuentra presente en alguna de sus cuatro formas: 

Hitchner, Beaudette, Beach o Doyle en todos los paises del mun 

do. 

En algunos paises como los Estados Unidos, Canadá o Inglaterra 

la forma Doyle, también llamada viscerotrópica o asiática ha si 

do erradicada. (5,7,9) 

IMPORTANCIA 

En México se presentan las cuatro formas de la ENC y es de gran 

importancia debido a que es causa de~ elevada mortandad, reduc

ción de la producción, decomiso, aumento de aves deshechadas y 

conjuntivitis en humanos. 

La forma Doyle es prevalente en el noreste, centro y el sureste 

de la República Mexicana, mientras que en el noroeste es poco -

frecuente. Antes de 1973, en el noroeste de la República sólo -
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existía la forma Beach; a partir de esa fecha, coincidie~do -

con la pandemia de ENC en California hace su aparición la for 

ma Ooyle. (5,6,7,9,10) 

ETIOLOGIA 

La ENC es causada por un paramyxovirus, capaz de adherirse a 

los glóbulos rojos de diversas especies animales, lo que se 

manifiesta como hemoaglutinación. 

Las cepas del virus de la ENC van desde las muy patógenas 

hasta las casi apatógenas. 

Por su grado de patogenicidad los virus de ENC (VENG) se el~ 

sifican en: lentogénicos, mesogénicos, velogénicos y velogé

nicos viscerotrópicos. (5,7,8,9,10) 

EPIZOOTIOLOGIA Y TRANSMISION 

Directa 

La ENC se transmite por contacto con las aves enfermas, las 

que excretan el virus en gotitas de saliva, exudados respir! 

torios y en las heces. (8) 

Indirecta 

Por tansmisión aérea, por el personal que labora en las gran 

jas infectadas y en el equipo contaminado. 



Su transmisión es mas efectiva durante la época de estío. La 

ENC adquiere caracterfsitcas de EPIZOOTIA en zonas con elev! 

da población avícola debido a la presencia de aves de dife-

rentes edades, alta densidad de población, cercanía entre 

granjas, falta de control sanitario, tránsito de personal, -

vehículos y equipo; un elevado número de aves infectadas, las 

que pueden aumentar las posibilidades de la transmisión 

aérea. 

En la transmisión de una granja a otra son de gran importan

cia los siguientes factores: el transporte de aves enfermas 

o portadoras, las personas contaminadas y la transmisión 

aérea. 

Dentro de una caseta la infección se propaga de ave a ave 

por medio de: aerosoles, agua y alimento contaminados, así 

como cama contaminada. 

La transmisión a través del huevo es de poca importancia, ya 

que el virus mata a los embriones infectados, pero se consl 

dera que puede sobrevivir en el exterior del cascarón e in-

fectar a los pollitos en él momento del nacimiento.(7-9) 

PRESENTACION 

La ENC tiene un período de incubación de 2-15 días y su difusión 

es rápida de un ave a otra y aún de caseta a caseta.(10) 

.4 



Morbilidad y mortalidad 

La morbilidad es variable, dependiendo sobre todo de la pro

tección que tengan las aves en el momento de la infección. -

Aún las cepas poco patógenas, incapaces de producir mortali

dad son sumamente infeccionsas y pueden afectar al 100% de -

la parvada. 

La mortalidad puede ser baja o nula en aves inmunizadas ade

cuadamente o cuando la cepa es de baja patogenicidad. En cam 

bio, en la mayor parte de los casos producidos por cepas v~ 

logénicas viscerotrópicas, en poblaciones susceptibles la 

mortalidad sobrepasa el 80%. El porcentaje de mortalidad de

pende del estado inmune de la capacidad inmunológica, del e~ 

tado de salud, de la dosis infectante y de la cepa viral. 

En ENC se han descrito cuatro formas de presentación: la ENC 

tipo Hitchner es una enfermedad netamente respiratoria en la 

que estan ausentes los signos digestivos y nerviosos. Es prQ 

ducida por cepas virales clasificadas como lentogénicas¡ e~ 

tas poseen un índice de patogenicidad intracerebral sumamen

te bajo, por lo que se usan en todo el mundo como cepas vac~ 

nales. A este tipo pertenecen la cepa B 1 y la cepa La Sota. 

Estas cepas tienen un efecto mínimo sobre la producción de -

huevo y son de importancia porque pueden iniciar la enferme

dad respiratoria crónica complicada (ERCC). 

. 5 
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La ENC tipo Baudette es principalmente respiratoria, en ella 

estan ausentes los signos digestivos, pero pueden presentar

se signos nerviosos en pollos de menos de 24 semanas de edad. 

Los virus que producen este tipo de enfermedad se clasifican 

como mesogénicas y la cepa representativa es la Roakin. Son 

capaces de iniciar brotes de ERCC y causan una disminución -

importante en la producción de huevo. 

La ENC tipo Beach es la forma prevalente en los Estados Uni

dos y se le llamó también neumoencefalitis. En ella predomi

nan los signos respiratorios y nerviosos. Produce mortali-

dad en aves de cualquier edad, pero generalmente es moderada 

(del 1 al 20%} y se considera fácil de prevenir mediante la 

~acunación. 

Las cepas prototipo de esta presentación son velogénicas y -

)reducen lesiones nerviosas en gallinas de cualquier edad. -

Entre las mas conocidas encontramos a la GB Texas y la Cali

fornia 11914. 

_as lesiones respiratorias que producen pueden ser el inicio 

je un problema de ERCC y causan una importante disminución -

~n la producción del huevo en aves sin protección. 

_a ENC tipo Doyle ha sido llamada también asiática o viscero 

trópica. Es la forma prevalente en Mfixico. Produce signos 
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respiratorios, digestivos y nerviosos, elevada mortalidad y es 

difícil de controlar por vacunación. 

En aves no inmunizadas puede producir hasta 100% de mortalidad, 

con escasos signos respiratorios o nerviosos, gran decaimiento 

y en algunas aves, "quejido" (ruido respiratorio parecido a un 

débil maullido de gato). 

Las cepas que produce este tipo de ENC son velogénicas y debi

do a las lesiones que causan en el aparato digestivo se les ha 

denominado velogénicas viscerotrópicas. 

Alguans de las cepas representativas de este grupo son: Queré

taro, lxtapalapa, Chimalhuacán, Milano y Montana. 

Las lesiones y la mortalidad que provocan, las convierte en 

las de mayor importancia para la avicultura. 

Respiratorios 

Digestivos 

Estornudo 

Estertor traqueal 

Estertor bronquial 

Disnea 

Conjuntivitis 

Producidas por 

todas 1 as formas 

de la ENC 

Las producen las cepas 

Diarrea verde esmeralda velogénicas principal

mente las viscerotrópi 

cas. 



Nervioso 

Incoordinación 

Opistotono 

Epistotono 

Bradistotono 

Parálisis 

Tortícolis 

Contracciones tonico
clonicas 

(Tic) 

• B 

Se presentan solo con 

las cepas velogénicas 

tipo Beach (pneumoenc! 

falitis} y las tipo -

Baudette los puede prQ 

ducir en aves de menos 

de 4 semanas de edad. 

Puede observarse también cianosis de la cresta. Algunos de los 

huevos producidos tienen cascarón delgado, rugoso o carecen de 

él o bién, la producción de huevo puede suspenderse por comple 

to. (5,6,7,8,9,10). 

Lesiones 

Las cepas lentogénicas y mesogénicas sólo producen traqueitis 

catarral. 

Con las cepas velogénicas se observan lesiones de tipo septic! 

mico: hemorragias en la grasa coronaria y abdominal, así como 

en proventriculo; folículos ováricos flácidos, congestionados 

y hemorrágicos, los que con frecuencia se rompen dejando esca

par el fluido vitelino hacia la cavidad abdominal, dando lugar 

a peritonitis. 

Las cepas veloginicas viscerotrópicas producen en aves muy SU! 

ceptibles ademas de las lesiones mensionadas, edema facial, 
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opecidad de la cernea, úlceras de tipc bctonoso a lo largc 

del intestinc delgadc, en las tonsilas cecales y en el recto; 

así come necrosis del "~ · ~clio de la bolsa de fabricio. Las l.§. 

sienes micrescépicas sen variables y abundantes, pero no sor. -

patognomónicas. Es frecuente observar: traqueitis proliferati

va no purulenta, neumonía intersticial no supurativa, gliosis, 

vasculitis e infiltración linfocitaria perivascular. 

Cuando las aves se recuperan, estas lesienes desaparecen pero los 

signes nerviosos pueden persistir temporalmente en algunas de 

ellas. (5,7,10). 

DIAGNOSTICO 

El diagnóstico definitivo de la ENC se lleva a cabo por el ais 

lamientc del agente causal; para ello se inocula una molienda 

de traquea, pulmén y encéfalo en la cavidad alantcidea de em-

bricr.es de pelle de 9 a 11 días de edad. El aislamientc se 

confirma cuando el líquido amnio-alantoideo cosechado hemoaglQ 

tina. Bajo condiciones prácticas, cuande el virus mat2 al em-

brién de pelle en menos de 48 hcras puede considerarse que la 

cepa es velo!;énicn; si lo liace,.de 48 a 96 horas se hal:la de la ce 

pa mesogénica; si obra de 96 a 120 horas se piensa en la cepa 

lentogénica. (9) 

Part el diagnóstico de la ENC también se ha utiliz2do la prue

ba de inmuncfluirescencia. Esta ne nos permite determinar la -

:epa involucrada, l~s aves que han sido vacunadas con virus 
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dentro de los 10 días anteriores a la prueba pueden producir 

resultados positivos falsos. 

Se puede sospechar de un brote de ENC cuando las aves mues-

tran tttulos elevados de anticuerpos, los que se miden por -

la prueba de la inhibici6n de la hemaglutinación (IH); o por 

la de.virus neutralizado (VN). Estas pruebas son especialme~ 

te útiles cuando se realizan con suero colectado al inicio -

del brote y con el suero obtenido 2 ó 4 semanas despues. Se 

sospechará de ENC cuando el titulo en la segunda muestra sea 

nas elevado que en la primera. (9,10). 

PREVENCION Y CONTROL 

Medidas sanitarias 

_os métodos sanitarios no son del todo seguros debido a que

la ENC puede transmitirse de una granja a otra po~ vfa aérea; 

sin embargo, son de gran utilidad cuando van aunados a un 

Jrograma de inmunización adecuado, lo que pueden ser poco 

~fectivos si la exposici6n es continua, o si existe una gran 

:antfdad de virus. (8). 

Inmunización 

)e lleva a cabo con vacunas elaboradas con virus atenuados -

(vivos) y con virus inactivados {muertos). las primeras vacu 

1as contra la ENC fueron producidas con cepas velogénicas 

inactivadas en hidroxido de aluminio. En la actualidad lama 

;or parte de las vacunas de virus muerto se producen con ce-



pa La Sota, aumentando su efectividad al emulsificarlas en 

aceite. Esta emulsificación produce una liberación lenta· -

de el antígeno y da como resultado niveles mas elevados y

mas duraderos de los anticuerpos circulantes (Ig 6). 

Las vacunas con virus muerto emulsificado tienen ventajas

de no producir reacciones respiratorias posvacunales e in

ducir niveles elevados y duraderos de anticuerpos circulan 

tes (IgM e IgG). (7) 

Las vacunas con virus vivo, por una parte, tienen la desven 

taja de producir reacciones posvacunales que pueden desen

cadenar ERCC, pero tiene la ventaja de: 

- Ser de aplicación sencilla, tanto individual (instilación 

conjuntiva, intranasal o intramuscular) como masiva (por

aerosol o en el agua de bebida) e inducir anticuerpos epi 

teliales (Ig A) y anticuerpos circulantes (IgM e IgG) 

(5,7) 

Las vacunas a virus vivo se producen en la actualidad con -

cepas lentogénicas a las que se les llama genéricamente "ti 

po Bl" y son la cepa Bl y la cepa La Sota. (9). 

El grado de protección y la reacción posvacunal dependen de 

la vía de aplicación y de la cepa vacunal, ya que tienen 

una estrecha relación con la invasión y multiplicación 

viral en los tejidos: 

. 11 
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La cepa 81 es menos patógena que la cepa La Sota pues tiene 

menor capacidad de multiplicación y de invasión; por lo tanto, 

la respuesta inmune y la reacción posvacunal son menores. (7) 

La cepa La Sota es mas patógena que la cepa Ul al tener mayor 

capacidad de multiplicación y de invasión; por lo tanto el gr~ 

do de invasión en los tejidos es mayor, la respuesta inmune y 

la reacción posvacunal son mayores, después de la aplicación -

por aspersión. (9). 

La aplicación intramuscular da lugar a una invasión limitada -

de tejidos; a un menor grado de multiplicación en el epitelio 

respiratorio; por lo tanto los anticuerpos producidos son emi

nentemente humorales y produce una reaccióD posvacunal benig-

na. ( 5). 

La aplicación parenteral tiene la ventaja de asegurar una aplj_ 

cación uniforme de la dosis en la parvada. Pero con las desve~ 

tajas de tener que manejar individuaimente a los pollos; de 

que la neutralizan los anticuerpos maternos por lo que no es -

recomendable en pollitos menores de 15 días de edad. (8). 

La aplicación oral da lugar a una invasión limitada en el apa

rato respiratorio, una producción de anticuerpos eminentemente 

epiteliales y una reacción posvacunal benigna. 

Tiene la ventaja de poderse aplicar a un gran número de aves -
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en poco tiempo. Tiene corno desventaja el que la respuesta de 

la parvada no es uniforme debido a inactivación del virus 

por desinfectante, calor o luz solar y la falta de control -

de las dosis que recibe cada pollo. 

Los problemas anteriores pueden contra~restarse parcialmente 

si se usa agua sin desinfectantes; si se añaden 2g. de leche 

descremada en polvo por litro de agua; si se asegura que to

da la vacuna se consume en un lapso de tiempo de 1 a 2 hs. ;

si se logra que todos los pollos tengan acceso a la vacuna.-

( 9). 

La aplicación ocular da lugar a una invasión del epitelio -

respiratorio, la formación de anticuerpos eminentemente epi

teliales (IgA) y a una reacción posvacunal de grado medio. 

Tiene la ventaja de asegurar que se aplica una dosis unifor

me a toda la parvada cuando su aplicación es cuidadosa, sie~ 

pre y cuando la vacuna utilizada no tenga mas de una hora de 

haber sido reconstituida. Su desventaja radica en la necesi 

dad de manejar individualmente a cada pollo, por lo que se -

requiere mas personal y mas tiempo de aplicación. 

La vacunación por aspersión da lugar a gran invasión del epi 

telio respiratorio; a anticuerpos eminentemente epiteliales 

(lgA); a reacción posvacunal mas severa pero es de aplica- -· 

ción rápida y necesita poco personal. Induce una protección 
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rápida y excelente a nivel respiratorio, por lo que se ha utl 

lizado con éxito cuando la presencia de ENC en una parvada 

amenaza a otra parvada cercana que todavfa no ha sido afecta-

da. (5,7,9). 

La principal desventaja radica en que el virus vacunal invade 

un gran número de células del epitelio respiratorio a un tie~ 

po, provocando reacciones posvacunales muy serias las que fa

cilmente originan la enfermedad respiratoria crónica complic~ 

da. 

Las reacciones posvacunales con el método de la aspersión es-

tan determinadas entre otros factores por la cepa vacunal utl 

lizada, por el tamaño de la gota de recio, por la inmunidad -

previa y por la presencia de micoplasmosis. 

Calendario de Vacunación 

Los calendarios de vacunación se diseñan considerando las co~ 

1iciones particulares de cada granja y para ello se toman . en 

cuenta: 

a) La frecuencia de la enfermedad en la zona. 

b) Historia de la ENC en la granja. 

:) Aves de otra procedencia o edades distintas en la misma 
granja. 

1) El nivel de contaminación con micoplasma. 

a) El nivel de anticuerpos maternos. 

··,-:• 
.;-··.' ··. 
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Considerando los factores mencionados, los calendarios de v~ 

cunación para pollo de engorda mas usados en el Valle de Mé

xico, en donde la ENC es prevalente y la población avícola 

es elevada, se utilizan siguiendo el siguiente programa: 

VACUNACION 

la. vacuna 

2a. vacuna 

3a. vacuna 

EDAD 

10 - 12 días 

30 - 35 días 

7 semanas 

CEPA 

La Sota 

La Sota 

La Sota 

VIAS 

Ocular 

Ocular o aspersión 

Ocular o aspersión 

En gallinas de reposición se aplica el mismo calendario que

se usa en la zona para pollo de engorda hasta las 6 semanas 

de edad y posteriormente se revacuna a los 3 y los 4 meses.

ya sea con una sola vacuna de virus muerto emulsificado en -

aceite para obtener niveles elevados de anticuerpos circula~ 

tes en el ave, o combinándola con una vacuna de virus vivo -

aplicada por vía ocular o por aspersión, para obtener una 

buena inmunidad a nivel del epitelio respiratorio. (8,9) 

Durante la postura se repite la vacunación con virus vivo ca 

da 3-4 meses por vía oral o por aspersión. 

En zonas en donde la ENC es enzootica y los animales se ven 

expuestos a ella, con frecuencia se recomienda la combinación 

de las vacunas emulsionadas y las de virus vivo buscando e~ 

timular la inmunidad humoral y la inmunidad celular. (1,9) 
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El efecto de la vacuna puede ser constatado determinando los 

niveles de anticuerpos mediante pruebas de virus neutraliza

ción o de inhibición de la hemaglutinación. Aunque no existe 

una correlación absoluta entre los niveles de anticuerpos y 

la resistencia de los pollos, se ha encontrado que existe ma 

yor resistencia en aves que poseen un índice neutralizante -

superior a 10 4 o cuyos anticuerpos inhiben la hemaglutina- -

ción a diluciones superiores a 1/40. (2,3,7,10) 

TRATAMIENTO 

A la fecha no existe un tratamiento contra la ENC, de ahí la 

necesidad de incrementar las medidas para prevenirla y con--

trolarla. (7) 



OBJETIVOS 

1;f-

A) Valorar si dos diferentes vacunas emulsionadas comercia
les difieren en su capacidad de inducir niveles de anti
cuerpos detectables por medio de la prueba de IH. 

B) Comparar la respuesta mostrada al desafío con una cepa -
patógena velogénica viscerotrópica de la ENC. 

.17 
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MATE~!AL Y METC~05 

Lugar y duraci6n del experimento. 

Se llevó a cabe durante ocho semanas en una granja producto

ra de pello de engorda comercial uticada en Cuautla, More los,: 

con capacidad para diez mil pellos, distribuidos e~ cuatrc ca

setas de dos mil quinier.tos pollos cada ur.a. La histeria de la 

granja muestra que de dos aftos a la fecha no ha habido sos~e--

cha de la ENC y estuve vac,a durante eche semanas ar:~s del 

experimento. 

Se utilizaron cientrc treinta pollos de engcr¿a comerciales mix 

tos de un dia de e~ad les cuales fueror. alojados er u~e pequeíla 

caseta. Para la ider.tificacifr. de les grupos se utilizf ~intura 

de aceite, el agua y el alimento fueron adrairistrados adlivitum 

desde el primer día. 

Para lograr los objetivos de la tesis se reaiizó el trabajo de 

la forma siguiente: 

Ciento veinte pellos fuercr divididos en dos lotes de sesenta -

y un lcte testigo de diez. 

A los diez d,as de edad s<> les aolicó .5 ml. de uni\ vacun2. emul 

sionada comercial difer~nte a cada lote en la parte ~cdia postQ 

ricr del cuello en fcrma ~ubcutanea y una vacuna ~e virus vivo 

cepa La Sota ocularmente (m6tcdc simult~neo}. 

Las vacunas emulsionadas qut: si:: aplicaron fue '.1 u ·cr:i·:ru:<:.s 

A y B respectivamente. 



' 
La vacuna ocular utilizada en la vacunación simultánea fu~ 

de un laboratorio comercial con titulo de 108· 2 (DIE 50%). 

El lote testigo consistió en diez pollos sin ninguna vacuna 

los cuales estuvieron en una granja vacia hasta la edad 

del desafío. 

PRUEBAS SEROLOGICAS 

El presente estudio se basa fundamentalmente en la prueba 

de inhibición de la hemaglutinación. 

La prueba se realiza poniendo en contacto un número conocf 

do de globulos rojos de ave, una cantidad igualmente titu

lada de virus de ENC capaz de producir la hemaglutinación 

y el suero del ave problema en diluciones dobles sereadas. 

Los anticuerpos contenidos en el suero problema serán cap~ 

ces debido a las diluciones de neutralizar al virus provo

cando con esto la inhibición de la hemaglutinación. 

El procedimiento es el siguiente: 

1.- Adicionar 10 microlitros de antfgeno de diez unidades 

en la primera cavidad y 50 en las demas. 

2.- Usando el microdiluidor de 25 microlitros, adicionar-

25 microlitros del suero problema en la primera cavi

dad, mezclando bien y retirando el microdiluidor. 

3.- Usando el microdiluidor de 50 microlitros, pasar 50 -

microlitros de la primera cavidad a la segunda; 50 de 

la segunda a la tercera, y así sucesivamente hasta -

la última cavidad. Las diluciones así se duplican ini 

.19 



.20 

c1ando con 1:5; siguiente 1:10; 1:20; 1:40 etc. 

4.- Incubar a temperatura ambiente por un mínimo de 30 mi 

nutos. 

5.- Al final del período de incubación adicionar 50 micrQ 

litros de globulos rojos a la concentración necesaria. 

6.- Mezclar bien, agitando suavemetne. 

7.- Incubar por aproximadamente 45 minutos. 

B.- Los resultados se leen al final del período de incub~ 

ción. El título final de un suero es la recíproca de 

la dilución mas alta donde se haya inhibido la hema

glutinación. 

Es importante incluir sueros controles positivos y n~ 

gativos que sirven como referencia. A'emas, un con- -

trol de globulos rojos es indispensable. (7,9,10,11). 

INTERPRETACION DE PROMEDIOS GEOMETRICOS 

)e los resultados individuales se determina el promedio -

~eométrico para el grupo; el porcentaje de aves con nive-

les de anticuerpos aceptables y el porcentaje de aves con

iiveles de anticuerpos bajos. 

:n la interpretación de promedios geométricos, en experi-

nentos desarrollados en la universidad de Georgia y en el 

laboratorio de investigaciones de Weybridge se encontraron 

~esultados similares a los de el presente estudio.(12) 

:n nuestro trabajo se sangraron a los 10, 20, 29, 36, 42 y 



49 días un promedio de doce pollos de cada grupo y a los. 

56 días se sangraron 40 pollos de cada lote, con el sue

ro obtenido se realizaron pruebas de IH por el método be 

ta con 4 unidades hemaglutinantes de la cepa La Sota por 

0.05 ml. de la dilución del suero. Es conveniente menci.Q. 

nar que los sangrados fueron realizados al azar. 

Con cinco sueros de cada lote de las aves de 42 dfas de 

edad se llevaron a cabo pruebas de inmune difusión en 

agar para detectar una posible infección de la bolsa de 

fabricio, y se sacrificaron cinco pollos enviando dicho

organo en formol al análisis histopatológico resultando 

ambos negativos. 

DESAFIO 

A los 42 días de edad 10 aves de cada lote incluyendo el 

lote testigo fueron desafiadas con un. millón dosis letal 

embrión de pollo (DLEP) por ave, por vía oculo-nasal de 

una cepa velogénica y el record de muerte se registró 

diariamente durante 15 días. Las aves que mostraron sig

nos clínicos fueron consideradas como no protegidas por 

la vacuna. 

Nota: El desafío fue realizado en unidades de aislamien

to de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoote~ 

nia de la Universidad Nacional Autónoma de México 

en Ciudad Universitaria. 
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El nivel de anticuerpos circulantes contra el virus de la 

ENC el día de la vacunación fué de X= 0.75 lo que indica 

que no existió interferencia de la inmunidad materna 

hacia la inmunización activa. 

.,,,· 
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RESULTADUS 

Se realizaron análisis de varianza y contingencia. 

El cuadro número 1 muestra la media geométrica del nivel 
de anticuerpos contra la ENC producidos por las dos dif~ 

rentes vacunas emulsionadas. Se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas { P < 0.05) y ( P < 0.01) 
entre las vacunas en el mismo período de tiempo. 

En el cuadro número 2 se pueden observar las diferencias 
que existen en cuanto al grado de protección conferido. 

• 23 
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c u A D R o No. 1 

COMPARACION DEL NIVEL DE ANTICUERPOS CIRCULANTES CONTRA EL 

VIRUS DE LA ENC DETECTADOS POR MEDIO DE LA PRUEBA DE IH 

PRODUCIDOS POR DOS VACUNAS ·EMULSIONADAS COMERCIALES APLI

CADAS A LOS DIEZ DIAS DE EDAD+ EN POLLOS OE ENGORDA. 

EDAD DIAS 20 29 36 42 49 56 

GRUPO PROMEDIO DE 

LOTE A NR • 5 5.27* 2.16 2.0 2.65 

LOTE B .08 4.45* 6.5** 5.91* 4.91* 6.1** 

a Expresado en Log 2. 

* Valores con distinto número, son diferentes estadistj_ 
camente (P<.05}. 

** Valores con distinto número, son di fe rentes estadísti 
camente {P < .01}. 

t Todos los pollos recibieron el mismo días una vacuna
ción ocular con virus vivo cepa La Sota. 

~R No realizado 
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c u A D R o No. 2 

COMPARACION DE LA PROTECCION MOSTRADA AL DESAFIOb DE DOS VA 

CUNAS EMULSIONADAS COMERCIALES CONT~A LA ENC A LOS 42 DIAS 

DE EDAD EN POLLO DE ENGORDA. 

. 25 

VACUNA TITULO INDIVIDUAL IHª X No. de aves Qrcteaidas % PRCTECCION No. de aves desafi~das 
+ + + + 

LOTE A 3, O, 2, 2, 3, 2, i, e, (4,2) 2.0 6/10 6C 
2, s. 

LOTE B 5, 4, 7, 5, 7, 7, E, 6, (6.6) 5.9 10/10 lCC 
6, 6. 

L. TESTIGO 0/10 o 

a Expresado en Log 2 
+ Aves con signos cl,nicos o muertas 

b 1'000,000. DLEP 50% por pollo via ocula ~epa Chimalhuac&n 

l.·.: '. ' .. ~" 



7-

6-

5-

:i: - 4-
w 
e 

3-
o -e 
w 

2-:;: 
C'I 
o:: 
o. 

1-

COMPARACION DEL NIVEL DE ANTICUERPOS CIRCULANTES CONTRA 
EL VIRUS DE LA ENC DETECTADOS POR MEDIO DE LA PRUEBA -
DE IH PRODUCIDOS POR DOS VACUNAS EMULSIONADAS COMERCIA
LES APLICADAS A LOS 10 DIAS DE EDAD EN POLLOS DE ENGOR
DA 

20 

LOTE A 

LOTE B 

I 

29 

/ 
I 

I 

" I ' I \ 
I \.. 

I '\ 
I \ 

I \ 

/ \ / , ___ _ 

36 

EDAD DIAS 

42 

- ...... ______ __ 

49 . 

---

56 



DISCUSION 

Este trabajo viene a demostrar lo que otros autores habían 

encontrado en trabajes similares, (11) pero además reafir

ma en forma consistente estos hallazgos por el análisis e~ 

tadistico realizado y por los resultados del desafio. De -

hecho, el .utilizar en las parvadas vacunas como la del lo::. 

te A significa un grave riesgo en zonas de alta incidencia 

Este riesgo se ve aumentado si las aves son mayores de 42 

días (edad del desafío), debido a que los niveles de anti

cuerpos circulantes iran bajando paulatinamente conforme -

el ave crece. Es conveniente mencionar que estamos evaluan. 

do un frasco de un lote de producción comercial que estaba 

destinado a ser utilizado en granjas comerciales, de aqui 

la importancia de realizar monitcreos serolégiccs periódi

cos y serios en las ~ranjas, para con esta información po

der evaluar el manejo de la vacunación y la calidad de las 

emulsiones entre otras cosas. No hay que olvidar el error 

muestral de la granja debido principalmente a errores huma 

nos. 
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CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos en el presente experi

mento podemos concluir lo siguiente: 

1.- Existe una diferencia significativa en los niveles de 

anticuerpos circulantes y de protección al desafío 

despues de administrar las vacunas emulsionadas. 

2.- Efectivamente se comprobó que existe una relación di

rectamente proporcional entre los anticuerpos titula

dos y la resistencia al desafio, ya que ningún pollo -

con título de (5 Log 2) murió al ser desafiado. Consi

derándose este el título mínimo que deberá producir -

una vacuna emulsionada para ser clasificada como efi 

ciente. 
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