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Introducción

El sistema inmunitario está integrado por diversas
herramientas con un único objetivo, mantener al ser
vivo intacto. Los principales tipos de células involucradas
en este sistema son: macrófagos, heterófilos, linfocitos
T y linfocitos B. Cuando el sistema inmunitario está
deprimido una o varias de estas herramientas no funcio-
na correctamente, no puede llevar a cabo su misión y los
agentes patógenos tienen más fácil su multiplicación y
provocan una enfermedad. La inmunodepresión puede
ser tanto hereditaria como adquirida. En la industria
avícola los genetistas deben evitar cualquier
inmunodepresión hereditaria. La inmunodepresión ad-
quirida requiere su tratamiento específico.

Durante los últimos 20 años la industria avícola ha
experimentado enormes progresos. Genéticamente la
industria ha alcanzado cotas increíbles. Los pollos crecen
rápido y convierten el alimento de forma eficiente. Su
carne es magra y la proporción de pechuga elevada. Las
reproductoras pesadas transmiten la mayoría de los
caracteres de los broilers pero al mismo tiempo son unas
buenas ponedoras. Las gallinas de puesta son pequeñas
pero ponen un elevado número de huevos durante un
largo período de tiempo. Esta elevada capacidad genética
puede expresarse gracias a las mejoras logradas con una
correcta alimentación, buenas instalaciones y mejor
manejo. Las mejores técnicas en la detección y control
de enfermedades, mejores vacunas, mejores métodos
para controlar la efectividad de las vacunas y las políticas
de control y regulaciones veterinarias han reducido el
daño provocado por las enfermedades.

El pollo moderno en buenas condiciones de manejo
está menos expuesto a las enfermedades pero es más
sensible a los agentes patógenos que sus antecesores.
Son más importantes las enfermedades multifactoriales
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donde un agente o condición permite a un segundo
agente multiplicarse y causar la enfermedad. El pollo
moderno es más sensible a los factores nutricionales y
medioambientales que, cuando no son óptimos, pueden
provocar un nivel de stress tal que puede desencadenar
el desarrollo de inmunodepresión con sus consecuen-
cias de índole patológica.

Pero en este escrito no nos ocuparemos de los
factores nutricionales y medioambientales que pueden
desencadenar la inmunodepresión sino de aquellos agen-
tes patógenos que por sí mismos causan la
inmunodepresión y que nos pueden abrir la puerta a
otros procesos patológicos o de producción.

Virus inmunodepresores en avicultura

Son varios los virus que provocan inmunodepresión
en avicultura. Pueden afectar a reproductoras, ponedo-
ras, pavos y pollos de engorde. A pesar de su factor común
de provocar inmunodepresión no guardan relación entre
ellos y sus características y propiedades son diversas.
Pertenecen taxonomicamente a familias diferentes.
En este escrito presentaremos las principales carac-
terísticas y su situación actual en España de los
siguientes virus:

- Enfermedad de Marek

- Leucosis

- Reticuloendoteliosis

- Reovirus

- Enfermedad de Gumboro

- Anemia infecciosa

- Enteritis hemorrágica del pavo.
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Enfermedad de Marek (MD)

El virus de la enfermedad de Marek pertenece a la
familia Herpesviridae. La enfermedad es la más común
de las enfermedades linfoproliferativas de las aves, y se
caracteriza por una infiltración mononuclear que puede
afectar a: nervios periféricos, gónadas, iris, diversas
vísceras, músculos y piel. Su morfología es de una
nucleocápsida hexagonal con DNA lineal. Se describió
por primera vez en 1907.

La inmunodepresión es una característica importan-
te de la enfermedad de Marek y el grado de
inmunodepresión puede ser importante a la hora de
determinar el grado de la subsiguiente enfermedad
neoplásica. La cepa del virus, la edad de los pollitos, la
constitución genética, etc. afectan el grado de
inmunodepresión.

La inmunodepresión tiene su origen en la afección
del tejido linfoide. Esto se ve siete días después de la
infección con algunas cepas virulentas de la enferme-
dad de Marek, coincidiendo con la fase de efecto
citolícito agudo sobre los linfocitos. Una segunda fase
inmunodepresiva se observa coincidiendo con la fase
tumorogénica de la enfermedad. Se manifiesta por la
alteración de la respuesta inmunitaria celular y humo-
ral. Las aves afectadas son más susceptibles a otras
enfermedades, como la coccidiosis. La inmunodepresión
puede deberse tanto al daño del virus sobre las células
como a la actividad supresora de linfocitos y macrófagos.
La supresión de las “natural killer cells” juega un
importante papel.

La enfermedad de Marek causó importantes pérdidas
económicas en el sector avícola hasta la aparición de las

vacunas HVT en los años 70. Pero ya a principios de los
años 80 (83-84) aparecen brotes de la enfermedad en
reproductoras pesadas caracterizadas por ventriculitis
en manadas vacunadas. A partir de esa época empieza a
generalizarse la vacunación con la cepa Rispens, y
especialmente en la zona mediterránea, la doble vacu-
nación con HVT+Rispens.

En la década de los 90, al igual que ocurre en todo el
mundo, los problemas causados por la enfermedad de
Marek se generalizan. En el año 1990 un estudio reali-
zado por el CESAC determina la presencia de Marek
cutáneo en pollos. Durante los años 1992-1993 el sector
avícola español sufre una dura crisis debida a la enfer-
medad de Marek. Ponedoras y reproductoras sufren sus
estragos, con mortalidades que aparecen a las 20-25
semanas de vida y que no cesan en algunos casos hasta
el final de la vida productiva de las aves. Normal es un
20% de bajas. Hubo algún caso, extraordinariamente

grave, con mortalidad del 60%. Se establece un progra-
ma de control de calidad de vacuna y de vacunación en
las salas de incubación. Todo correcto. A partir de la
experiencia italiana se recomienda revacunar a los 7 días
de edad. Con esta medida los problemas desaparecen.
Aunque esta medida tiene una difícil justificación téc-
nica, funciona. A finales de 1996 otra nueva ola de
problema vuelve a hacer estragos, aunque a menor
escala. La crisis dura unos 6 meses. Desde entonces
hasta la fecha de hoy, aún con algún problema espo-
rádico, la situación cabe enmarcarla dentro de la
normalidad.

En cuanto a los broilers, y tras los casos detectados
en el estudio de 1990, se le sigue la pista al virus de Marek
en pollos. En 1995 se vuelve a detectar Marek cutáneo.
En algún caso incluso con la aparición de tumores

Caso de Marek en pollitas de  8 semanas: nervios ciáticos engrosados, edematosos y con pérdida de la estriación.
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viscerales. A partir de ese momento queda claro en algún
matadero que el 60% de sus decomisos son debido a
Marek cutáneo. Algunas empresas deciden vacunar
contra Marek a los pollitos de un día o por la via “in ovo”
a los 18 días de incubación. La efectividad de esta
vacunación es variable. Son las manadas de pollos con
peor rendimiento las que más se benefician de ella,
siendo en estos casos verdaderamente rentable, viéndo-
se positivamente afectados el crecimiento, el índice de
transformación y la mortalidad.

Leucosis aviar (ALV)

Generalmente se acepta que la infección por el virus
de la leucosis aviar subgrupo A provoca tan solo una
depresión mínima o ningún cambio en la respuesta
inmunitaria. Los virus del subgrupo B pueden producir
una acusada depresión de la respuesta humoral. La
inmunodepresión es debida a una alteración en la acti-
vidad de los macrófagos.

Siendo la transmisión vertical del virus de las leucosis
aviar tan importante, hay que reconocer el esfuerzo
realizado por las empresas de selección avícola para
eliminarlo por vía de la selección genética. Hoy en día
podemos afirmar que lo han conseguido al 100%. Aún
así, no hay que despreciar el mínimo riesgo que supone
la transmisión horizontal. Se puede afirmar sin temor a
equivocarnos la total ausencia del virus de la leucosis
aviar en el parque avícola español.

Reticuloendoteliosis (REV)

Es un virus de la familia de los Retroviridae. Se
caracteriza por la producción de linfomas
reticuloendoteliales en órganos viscerales. Es un virus
RNA lineal aislado por primera vez en pavos en 1958.
Puede afectar el hígado, bazo, riñoñes, ovario, ovioducto,
proventrículo, timo y bolsa. La infección con el virus de
la reticuloendoteliosis causa una depresión aguda de la
respuesta inmune humoral, especialmente la cepa T del
virus. El nivel de inmunodepresión depende de la cepa
del virus y del nivel de desafío.

Con motivo de los problemas causados por la enfer-
medad de Marek, en el año 1993 el CESAC realizó un
estudio que se desarrolló durante un año en aves
reproductoras, concluyendo la total inexistencia del
virus de la reticuloendoteliosis en España. La situación
sigue siendo la misma en la actualidad.

Reovirus (REO)

Los reovirus están clasificados como género dentro
de la familia de los Reoviridae. Su genoma está formado
por diez segmentos del RNA. Su primer asilamiento, del
tracto respiratorio en pollos con CRD, se realizó en 1954.
Con más de 200 diferentes patotipos descritos sólo
algunos de ellos parecen de ser capaces de dar problemas
a las aves, que se caracterizan por dos síndromes de
compleja etiología. El primero, el de la artritis vírica-
tenosinovitis. El segundo, el de la enteritis con mala
absorción asociada. La inmunodepresión causada por el
virus parece estar asociada a un efecto depresivo impor-
tante sobre la inmunidad celular. No parece que se vea
afectada la inmunidad humoral. La etiología de las
infecciones por reovirus está todavía sin definir. Los
reovirus puede afectar al timo, lo cual explicaría sus
características inmunodepresoras, pero también el
páncreas puede ser el órgano de afección primaria, cosa que
explicaría porqué los problemas provocados por ellos suelen
estar relacionados con problemas de tipo nutricional.

No parece que los Reovirus sean un problema hoy en
día en España, aunque la dificultad técnica para detectar
patotipos específicos de forma rutinaria dificulta el
trabajo de diagnóstico. La no capacidad hemoglutinante
de los reovirus aviares, su no alteración de la inmunidad
humoral y la presencia de multitud de diferentes
patotipos, la mayoría de ellos no patógenos, dejan poco
margen al diagnóstico preciso. Aún así, de los estudios
de campo realizados por el CESAC en los últimos años
queda claro que es un problema esporádico, normal-
mente relacionado con cojeras. Podemos afirmar que en
las contadas ocasiones en que los problemas de campo
han resultado en el consiguiente aislamiento del virus
ha coincido con títulos de serología por ELIASA superio-
res a 10.000. En aves sin problemas, tanto vacunadas
como no, son normales títulos por ELISA hasta 8.000,
pero no podemos generalizar pues cada caso concreto
requiere del diagnóstico clínico y laboratorial conjunto.

Enfermedades de Gumboro (IBD)

El virus de la enfermedad de Gumboro se aisló por
primera vez en 1962 en Gumboro, Delaware, EE.UU..
Pertenece a la familia Birnaviridae, cuyo prototipo es el
virus de la infección necrótica pancreática del pez. Fue
en 1972 cuando se concluyeron los primeros estudios
sobre las propiedades inmunodepresoras del virus. Des-
de entonces muchos estudios han relacionado sus efec-
tos inmunodepresores con daño directo a los folículos
linfoides de la Bolsa de Fabricio, células B y células
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plasmáticas. No sólo se deprimen las respuestas
inmunitarias sino que la infección temprana por el virus
de Gumboro vuelve a las aves más sensibles a un buen
número de enfermedades. Estudios más recientes han
demostrado que la infección temprana provoca cambios
histopatológicos que incluyen necrosis de células
plasmáticas en la glándula de Harder y necrosis folicular
en la Bolsa de Fabricio.

La enfermedad de Gumboro tuvo su control efectivo
a nivel mundial con la introducción de las vacunas vivas
y posteriormente de las vacunas inactivadas. Pero a
finales de los años 80 el serotipo I clásico parece revertir
de forma mucho más virulenta afectando a la avicultura
del norte de Europa con mortalidades en manadas de
pollos y ponedoras jóvenes que llegan a superar el 50%.
Hasta principios de los 90 en España la situación se
mantiene tranquila. Quizás la causa sea que la vacuna-
ción era generalizada en nuestro país con cepas interme-
dias, mientras que en el norte de Europa se habían
relajado los programas de vacunación o bien se usaban
cepas suaves. El primer caso clínico de la enfermedad
después de muchos años aparece en España en 1992. En
la misma granja de pollos y por dos veces consecutivas.
A partir de 1993 aparecen algunos casos más, pero
siempre de forma muy esporádica.

En 1995 siguen apareciendo nuevos brotes de la
enfermedad, tanto en su forma clínica aguda como en su
forma inmunodepresora. La enfermedad, que hasta la
fecha se había controlado eficazmente con cepas inter-
medias, requiere en algún caso el empleo de las cepas
denominadas “calientes” para su control.

En el año 2002 aparecen brotes de la enfermedad de
forma más generalizada en diferentes zonas de España.
En la actualidad la enfermedad está relativamente bajo
control gracias a la efectividad de los programas vacunales
y de las vacunas de nueva generación. Pero aún van

surgiendo brotes de enfermedad aquí y allá, que suelen
coincidir en las mismas zonas geográficas. La mortalidad
en pollos puede llegar hasta el 30%, y en ponedoras en
cría hasta el 50%.  Se requiere en algunos casos el
empleo de cepas calientes para su completo control.

Anemia infecciosa del pollo (CAV)

Es el virus de más reciente aparición de los que hoy
nos ocupan. Se aisló por primera vez en Japón de forma
accidental en una investigación sobre la enfermedad de
Marek en 1974. Pertenece al grupo de los Circovirus y
contiene una molécula de DNA circular. La enfermedad
se caracteriza por anemia aplásica y atrofia linfoidea
generalizada y su consiguiente inmunodepresión. La
infección experimental con el virus a pollitos de un día
SPF provoca anemia con contajes de glóbulos rojos
inferiores a 1x106 / mm3 y de glóbulos blancos inferiores
a 5000/mm3. Se presenta atrofia del timo y de la Bolsa
de Fabrício. Aunque no se descarta hoy en día la trans-
misión horizontal, la enfermedad se presenta básica-
mente por transmisión vertical ya que la resistencia a la
enfermedad está correlacionada con el desarrollo de la
inmunocompetencia del pollito. La transmisión de
anticuerpos maternales al pollito le protege también
contra la enfermedad.

Ya a finales de los 80 se detectan anticuerpos del
virus de la anemia infecciosa en reproductoras en Espa-
ña. En los años 90 el CESAC realiza 3 estudios masivos de
campo (1990, 1993 y 1996 concluido recientemente)
involucrando en ellos aves de todas las edades y tipos
(abuelas, reproductoras, ponedoras, pollos). El número
de manadas analizadas es en todos los casos superior a
cien, involucrando el último estudio 243 lotes de abue-
las-reproductoras, 60 de pollos y 32 de ponedoras. En los
tres estudios los resultados son similares, siendo el dato

IBD en pollitas de 4 semanas: hemorragias musculares y lesiones  en en Bolsa de Fabricio.
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más importante que a las 26 semanas de edad las abuelas
y las reproductoras transmiten anticuerpos protectivos
a su descendencia en un 98,90% de las manadas
analizadas y a las 56 semanas de edad el 99,33% de las
manadas analizadas siguen transmitiendo anticuerpos
protectivos a su descendencia.

Sin embargo en los últimos tres años han aparecido
casos de la enfermedad de forma recurrente, lo que ha

Un caso típico de dermatitis gangrenosa.

llevado a la vacunación de forma rutinaria a las manadas
de reproductoras durante la fase de cría. Con ello los
casos de la enfermedad han vuelto a desaparecer. Sin
embargo, sigue siendo un virus que está en estudio ya
que su comportamiento clínico todavía no esta clara-
mente establecido.

Enteritis hemorrágica del pavo (THE)

La enteritis hemorrágica es una enfermedad aguda
que afecta a pavos de 4 o más semanas de edad y se
caracteriza por depresión, heces sanguinolentas y muerte
súbita. Los síntomas y la mortalidad aparecen en 24
horas. La enfermedad dura 7-10 días. El virus causal es
un  Adenovirus, un virus DNA. Se ha estudiado la
inmunodepresión provocada por las cepas de campo y
vacunales. En ambos casos se produce hiperplasia
linfocitaria pero de muy corta duración, y variable según
la línea genética de los pavos.

La posible presencia del virus de la enteritis hemo-
rrágica del pavo en España ha sido estudiada por el
CESAC pero hasta la fecha todos los resultados han sido
negativos.  

microorganismos patógenos, suelen presentar una ca-
pacidad más reducida sobre la recuperación de salmonela
a nivel de ciego, llegando a ser su reducción de una
unidad logarítmica, aunque la eliminación del patógeno
medida por presencia en pluma sí suele presentar una
tendencia muy interesante.

Situación legal

La gran mayoría de las sustancias que se han descrito
en las categorías que hemos mencionado se hallan de
una forma u otra legisladas tanto como aditivos para
pienso —tecnológico, zootécnico— como materias pri-
mas. Ahora bien, y aquí es donde mayor discrepancia
existe, el elevado interés de disponer de sustancias
específicas y eficaces para el control del riesgo sanitario
—zoonosis y toxiinfecciones— en referencia a la salud
pública ha generado un importante debate sobre la actual
legislación y su nivel de adecuación para dicho fin.

Apelativos tales como: Biocidas, Conservantes, Antimi-
crobianos, Antisalmonela, etc… han venido utilizándose en
muchos casos de forma irregular con fines descriptivos
sobre el producto, pero sin referencia legislativa práctica.

En la actualidad, las menciones ”antimicrobiano” y
“antisalmonela” son algunos de los nombres utilizados
en algunos casos como instrumento de marketing,
pero que no existen como tales en el marco legislativo.

Por un lado, dentro del grupo de los aditivos se encuen-
tran los conservantes, donde se enmarcan los ácidos y
sus sales. La definición de los mismos, sin embargo, limita
su actividad a preservar la vida de los alimentos, contro-
lando el crecimiento de microorganismos, sin mencionar
su acción en el animal.

Con la aparición del Reglamento (CE) nº 2160/2003,
inseparable de la Directiva 2003/99/CE, que finalmen-
te suponen la puesta en marcha de los programas
nacionales de control de salmonela en distintas espe-
cies —actualmente en gallinas ponedoras y
reproductoras—, la presión sobre los distintos operadores
de la cadena alimentaria, la cual se inicia a nivel de la
explotación avícola en este caso, ha venido
incrementándose, lo que ha conducido a la aparición de
las menciones comentadas. Sin embargo, las actuacio-
nes a nivel legislativo parecen todavía lejanas, aunque
han ido apareciendo comentarios acerca de la creación
de un nuevo grupo funcional de aditivos que podría
abarcar el conjunto que se trata en el presente artículo.

Por otro lado, para las sustancias prebióticas, que en
su mayoría quedan enumeradas dentro de los ingredien-
tes o sustancias para uso en alimentación animal, sin
que, según la legislación vigente pueda atribuírseles
acción alguna aparte de la meramente nutritiva, tam-
bién quedarían enmarcadas dentro de esta nueva posible
clase funcional.  

EL USO DE ANTIMICROBIANOS EN AVICULTURA (Viene de página 15)




