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1 lNTRODUCClON 

Fue en el afio de 1902 ruando el Dr. Aujeszky publlc6 el primer artrrulo ace!. 

ca de la seudorrabla, reallzando la descrlpci6n de la enfermedad al observa~ 

la en bovinos afectados en Hungrta, su para natal. Las Investigaciones reali

zadas por Aujeszky al reproducir la enfermedad en ovinos, perros y gatos, y 

al adaptar el agente causal al conejo, lo llevaron a demostrar la sintomatolo

glli diferencial entre este padecimiento y la rabia, enfermedad viral ya cono

cida y descrita por Pasteur (7 y 15). 

Actualmente la enfermedad de Aujeszky se enaientra ampllamente distribui

da en el continente europeo, ocasionando, en algunos parees, graves pérdidas 

econ6mlcas (15 y 17). 

En América fue notificada Inicialmente por Shope en 1931, aunque existen -

pruebas de su presencia en los Estados Unidos por lo menos desde 1813, en 

donde era conocida con la slnomlnla de "comezón loca" (mad ltch) (15). 

Los primeros reportes sobre la enfermedad de Aujeszky en México son real!_ 

z.ados por Bachtold en 1945, describiendo la slntomatologra clásica del pade

cimiento en bovinos de los Estados de Aguas calientes y Guanajuato (8 y 17). 

Debido a que la seudorrabla es terminal en el bovino, no se report6 nueva -

mente la enfermedad en los siguientes 25 allos, hasta que ocurri6 un brote -

en bovinos del Estado de Guerrero en 1971 (8). 



En 1973 se notificó un brcxe serlo de Aujeszky en cerdos, presentándose en 

una granja del Estado de Jalisco que frecuentemente lmponaba animales pa -

ra ple de crrl! de los Estados Unidos. Durante ese ailo y el siguiente la en-

fermedad prevaleció en la zona provocando la muerte de 3, 500 lechones ( 17). 

La seudorrabla se extendió en los primeros meses de 1975 a los Estados de 

Guanajuato y Mlchoaafn afectando porcinos y perros. En meses posteriores 

del mismo ailo se notificó en granjas del Estado de Guanajuato una alta mor

talidad de lechones después de la llegada de un verraco procedente de Iowa, 

Estados Unidos, Se tomaron algunas medidas para evitar su diseminación, 

pero para entonces ya habrl! penetrado a la mayor lfrea porcícola de México, 

Infectando a 37,000 hembras y causando la pérdida de 20,000 lechones (17). 

En 1976 la reglón continuó sufriendo la enfermedad de Aujeszky, pero la re

percusión económica para los porcicultores fue menor debido a una pobla- -

clón parcialmente Inmune. (17). 

Al ano siguiente se reportan casos en los Estados de México, San Luis Poto

síy Oaxaca. Para 1978 y 1979 se forma una clara zona enzoótlca en el Ba-

jío, donde probablemente la vacunación ha colaborado a reducir las pérdidas 

("). 

En 1980 se presentó un brote en el Estado de Nuevo León y fue notificada nu!:_ 

vamente la enfermedad en el Estado de México("). 

(") Notas no publicadas. 



En la mayoría de las especies afectadas comobovlnos, o\•lnos, perros. ga-

tos. zorras, ne jos, etc., la seudorrabla se caracteriza por presentar - -

transtornos n rvlosos, prurito intenso que llega a provocar la automutilaclón 

y curso incvlt1blemente fornl (2, 15 y 17), En el ganado porcino la gravedad 

clínica de la nfermedad es muy variable, siendo en ocasiones desde muy se - . 

vera {convuls enes, coma y muerte en 24 horas) en :i11imales de pocos días de. 

cd:id, hasta i aparentemente o subclínlca en cerdos adultos, manteniéndose -

estos llltlmos como portadores asintomáticos y representando la fuente poten-

clal de lnfecc ón para otros cerdos y para las demás especies susceptibles 

{I, 6, !!, 15 y 17). 

Entre los prir clpales problemas que causa la enfermedad de Aujeszky en ce!. 

dos se encue trn una baja cnpncldad de muchas h:mbrns para quedar v;estan -

tes, aumento de mortinatos y/o momlflcndos y la frecuente reducción del n!!_ 

mero de lechones al nacimiento, que aunado ni retraso en el crecimiento de 

los anima les ecupcrados y a la muerte de un a leo porcentaje de lechones, -

hacen de la snurlorrabla uno de los prlnclpnles enemlv;os de la Industria por-

cicola ( 6, 7, 1 S y l 7) • 

Tomando en {ucntn la variabilidad de los signos clínicos y que los cambios 

anatomopatol lg:icos se consideran netamente microscópicos {15), es ne ces~ 

rlo recurrir 1 las técnicas de laboratorio como lnmunofluorescencla, sera-



neutralización, histopatología, Inoculación al conejo e lnmunodlfusléu para 

~orrobora·r la presencia de la enfermedad en una explotación. 

En el presente estudio se analizó la sensibilidad y especificidad de la lnmu

nodlfusl6n (ID), comparando los resultados con la prueba de referencia que· 

<:s la Seroneutrullzaci6n (SN), al trabajar con ambas técnicas un mismo su!:_ 

ro problema ( 4). 

El término "sensibilidad de unu prueba serol~ica" se define como la Cl)pac.!_ 

dad que tiene <.!sta para detectar individuos positivos a una enfermedad dentro 

de una pobluch~n anali:zada. "Especificidad de una pruebu serol~lca" es lu 

capacidad que rlt•nc '-'·'ta para dar por negativos •1 los Individuos que se en-

cucntren libres a una enfermcuad dl•ntro de una población :inullzmla (IR). 

Los aspectos anteriores adquieren gran Importancia puesto que un elevado - . 

porcentaje de sueros enviados al laboratorio presentan condiciones de to1d

cidad y conraminaci6n. llil'l1os factores en un 111nnwntn dudo, pueden provo

car diagnósticos r:1ls11s por interferir eon la prueba ue SN, en In 1¡ue Ne em

pican mhivos celulares. 

La creciente incidencia de la cnrermedml de Aujcszky en mwstro iX•i'.~ hace 

necesaria la lmplementaci6n a nivel regional de técnicas de diagn6stil''l <JUe 

reunan las cnracrct .. ísticuH de scguril.JuU, rnpiJez, economía y sencillez, cnn 

el fin de tomur lus medidas udccuudus que eviten una mayor dl,,:e111inaci611 

del padecimiento y las repercusiones económic.as r¡uc ello impiicu. 



U MATERIAL Y METOOOS 

l. - Virus: Se trabajó con Is cepa Shope de Is enfermedad de Aujes;i:lty 

aáaptada 11 cultivo celular como antígeno en la prueba SN. 

11. - Células: Se empleó la lrnea celular "PI< 15" en la prueba de SN. 

lll. - Medios: lll 1) El medio de cultivo celular estuvo constituido por 

Medio Esencial Mínimo F 15 (MEM) (a), l~ de Caldo de Trlpcosa Fos

fato (b), l~ de Suero Fetal Bovino ( 1), 1% de Vitaminas (a), 1% de Aml

nodcldos no esenciales ( l), 13 de Piruvato de Sodio (l), l. 53 de Bicarbo

nato de Sodio (c), 13 de una mezcla PenlclUna-Estreptomldna (el) y 1% -

de Funglsona (a). 

lll 11) El medio empleado en la prueba de ID se preparó d!solvlendo O. 69% 

de Agarosa (e) en Tris Buffer al O.OS Molar y con un pH de 7.2; se adlcl~ 

nó 0.025% de Azlda de Sodio (0 para evitar contaminaciones durante el -

tiempo que duró la prueba. La mezcla fue envasada y esterilizada por -

autoclave manteniendo 10 libras de presión durante 7 minutos, conservá'!!. · 

dose a 4 ºC hasta su uso. 

IV. - Sueros: Se colectaron 200 sueros de cerdo en granjas de los Es -

cados de Mlchoacá'n y Guanajuato, los animales muestreados tenían dif!:_ 

rentes edades. El sangrado se reaUzó de tres maneras: Punción en v~ 

na yugular (160 sueros), punción en vena auricular externa (20 sueros) 



e incisión en oreja (20 sueros), con el fin de observar le influencia de 

le tome de muestres sobre el diagnóstico, - Se aguardó le retracción 

del coágulo y se obtuvo el suero en le misms forma para les 200 mue!. 

tras (decanración). Los sueros fueron transportados en refrigeración 

y ya en el laboratorio se inactivaron en bano maría a 56"C durante 30 

minutos, dividiéndose posteriormente en alícuotas de 2 mi. cada uno: 

se numeraron en orden progresivo y fueron almacenados a - 20°C ha'!_ 

ta su uso posterior. 

V. - Antígeno y Antisuero. - El antígeno y antisuero utilizados com'o 

controles positivos en la pruebe de ID son producidos comercialmente 

(g). 

VI. - Prueba de Seroneutralizaclón (SN). Se realizó empleando micr~ 

placas estériles (h) que tueron divididas trazando con lápiz une línea -

horizontal entre les foses G y H con el fin de tener controles de los su:_ 

ros por analizar. También se trazaron cinco líneas verticales (une ce

da dos fosas) que permitieron trabajar seis sueros por mlcropleca (Fi

gura 1). Se colocó 0.025 mi. de MEM con antibióticos a cada une de -

las 96 fosas utilizando una pipeta gotero estéril (1). Se procedió a adi

cionar 0.025 mi. de suero problema en las 4 primeras fosas, utlllzan

do diferente pipeta para cada suero, Con los microdilutores (J) se hl-

cleron diluciones dobles de cada suero, partiendo de 1:2 hasta 1:128, 



Se colocó 0.025 mi. de una suspensión viral conteniendo de 100 a 300 

unidades lnfectantes de cultivo de tejidos (UICli a todas las' fosas ex

cepto a las de la primera trnea, que sirvieron como control de sueros. 

La mezcla anrtgeno-entlcuerpo fue agitada e Incubada a 37"C durante 60 

minutOti en atmósfera lnhneda y con 53 de 002• 

Loa monoestratos del cultivo celular "IY- 15" con1tinldoa en huellas de 

Rrux fueron tripslnh:adoe y suspendidos en medio de cultivo para adld~ 

nar 0.15 ml. a todas las fosas. El mJmero de o!lulaa por cada 0.15 -

ml. fue de 400,000 aproximadamente. 

Las mlcropla01s fueron a.lbiertas c:oo dota selladora e lna.lbadas a 37"C 

en atmósfera hllmeda y con co2 de 48 a 72 horas. 

En una de las mlcroplacas se incluyeron contr~ies del virus, col001ndo 

en 3 diferentes hileras de fosas O. 025 mi. de diluciones del antígeno - -

(de 10-l a 10-3>. Las diluciones se realizaron a partir de la concentra

ción de virus que contuvo de 100 a 300 UlCT, y posteriormente se adlci~ 

nó 0.15 ml. de la suspensión celular. 

También fueron Incluidos controles de suero positivo y negativo (2 hile

ras de fosas por cada uno), así como control de células (sin virus ni BU!:_ 

ro problema) {Figura 2). 
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La lectura final se realizó en las 72 horas. El tftulo del suero se basó 

en la diluclOn mlfs a Ita dflA!ste, en que se observó la inhibición tau 1 • 

del efecto citoplftico (4, 5, 9, 11, 12 y 13). Debido a la posibilidad de 

trabajar sueros provenientes de animales vaamados, solo ee conside· 

ró posltlvo todo suero~ presenta un titulo mayor de 1:4. 

VIII. - Prueba de lnmunodlfuslón (ID). Para la realizactdn dé esta pru!!_ 

base uttll:mron porraohjetos oo cristal perfectamente limpios y secos. 

Se traza con llfpiz graso una lihea a lo ancho y en uno de los extremos -

de la laminilla con el objeto de delimitar la zona en CJle fue CD!ocado el 

medio. cada laminilla se aJbrid con una capa de 2.5 mi. de gel. Una 

vez aolldif!cado el medio, se procedió a realizar 7 perforaciones (una 

central y seis periféricas); el dllfmetro de las perforaciones fue de 4 

mm. y la distancia entre cada una de 2.5 mm. Con una pipeta Pasteur 

estéril se colocó en la fosa central el antígeno, en la superior e Inferior 

los antlsueros controles y en las restantes los sueros problema, utlll •• 

zando diferente pipeta para cada uno. El volumen de antígeno y de sue

ros de 0.02 mi. aproximadamente (4). (Figura 3). 

Las laminillas se lnrubaron toda la noche a temperatura ambiente en una 

caja de petrl cerrada, se realizó una observación preliminar y posterior

mente fueron Incubadas en una cámara hllmeda a 25ºC de 24 a 48 horas. 



I'IGURA 3 



La lectUra final de la prueba se llevó a cabo a las 48 horas, empleando 

para su realización una fuente de luz. 

Se conslderO positivo todo suero que mostró una n!tida libea de predp!. 

radón, comparando su claridad y posld6n con las llheas de los sueros 

positivos c.onocldoe, de aruerdo a lo lndlaido en la literatura (3, 4, 10 

y 1:1,). 

Vlll. - La evaluación de la sensibilidad y espedfiddad de ambas prue

bas se realizO de acuerdo a la literatura revisada (18). 

IX. - Los resultados finales obtenidos en ambas pruebas se expresan en -

porcentajes de correlación (4 y 18). 



lll LISTA DE LAOORATORIOS 

(a) Producidos por GIBCX>. 

(b) Producidos por Laboratorios DIFCO 

(e) Producido por Laboratorios J. T. BAKER 

(d) Producidos por Laboratorios Lakeslde Farmacéuticos 

(e) Producida por Laboratorios Mcr Biomedical 

(f) Producido por Laboratorios MERCK 

(g) Producidos por Laboratorios SALSIURY 

(h) Fabricados por Llmbro Sclentlflc !ne. 

(1) Fabricados por Dynarech Laboratorles Incorporated 

(j) Fabricados. por Fiogw Laboratorios 



IV RESULTADOS 

Observamos que cuando no se adicionaba Piruvato de Sodio al medio de cul

tivo celular, la formación de monoestratos completos se retrasó hasta 48 -

horas con respecto a controles coo Plruvato. 

A las 72 horas después de realizada la siembra relul:n: se formaba un mo

ooestrato completo en las fosas concroles de células, lo q.¡e permitió real!. 

:zar la leaura de la SN a este tiempo. 

De 48 a 72 horas después de adicionar la suspensión celular, la cepa Shope 

había actuado completamente, manifestándose un claro efecto citopdtico. 

El titulo de los sueros problema no varió 24 y 48 horas después del tiempo 

estipulado para realizar la lectura final. 

Haciendo una dilución original de la cepa Shope de 10..;¡ obteníamos de 100 

a 300 UICT por cada 0.025 mi. de suspensión viral, y a partir de esta dil~ 

ción observamos de un 50 a un 80'3 de efecto citopátlco en las dos alguien- -

tes. (controles del antígeno). 

Se observó que O. 69% es la concentración óptima de agarosa en el medio p~ 

ro la prueba de ID, ya que en ésta se manifestaron más claramente las lí

neas de precipitación. 



Observamos que 0.0253 de Azida de Sodlo en el medio de 10 es suficiente 

para evitar contaminaciones en el gel durante el tiempo que dura la prueba. 

A las 48 horas después de colocar el antígeno y sueros en las fosas corres

pondientes se formaron líneas de precipitación bastante claras, lo que per

mitió realizar la leaura final de la 10 en este tiempo. 

Se observó que los sueros negativos al momento de realizar la lectura final 

de la ID no presentaron línea de precipitación a las 24 y 48 horas después de 

realizada ésta. 

Se pudo comprobar que el antígeno y antisuero comerciales para la prueba -

de ID deben ser diluidos en un volumen menor al estipulado en las indicacio

nes del laboratorio productor. 

De los 200 sueros trabajados en la prueba de SN, 101 resultaron positivos con 

un titulo mayor de 1: 4 (Cuadro 1). 

Al trabajar los 200 sueros en la prueba de ID se observó que 88 de los 101 -

positivos en SN presentaron línea de precipitación clara (Cuadro 2). 

De los 40 sueros obtenidos en forma poco aseptica, 20 resultaron contamina -

dos y 10 tóxicos, lo que provocó que no se emitiera resultado de los mismos 

en la prueba SN (Cuadro l'. 



De los 30 sueros que quedaron sin resultado en la prueba de SN, 11 mostr!!_ 

ron Uhea de precipitacl6n, por lo que se consideraron positivos a ID (Cua -

dro 3). 

De los 69 sueros considerados negativos en la prueba de SN, 17 tuvieron un 

titulo de 1:.4 de estos 2 resultaron positivos a ID: 18 sueros tuvieron un titu

lo de 1:2 en SN y de estos 1 result6 positivo a ID (Cuadro 2). 

Ninguno de los 34 sueros negativos en la prueba de SN fue positivo en ID, -

mostrando ambas pruebas una correlacioo de especlflcldad del l~ en es -

tos casos (Cuadro 2). 

De aaierdo al patr6n establecido (Cuadro 4). la prueba de SN mostr6 una se!!. 

slbllldad de 97 .13 y una especificidad de 83. 53 (Cuadro 5). 

La prueba de ID mostr6 una senslbllldad de 87 .13 y una especificidad de - -

97. 13 (Cuadro 6). 

Los 67 sueros con tttulo Igual o mayor a 1:16 en la prueba de SN resultaron 

todos positivos en la prueba de ID, mostrando ambas pruebas una correla-

cl6n del 1003 en estos casos (Cuadro 7). 

De los 34 sueros con tnulo de l: 8 en la prueba de SN, 21 resultaron positivos 

en la prueba de ID, mostrando una correlacl6n del 61. 73 (Cuadro 7). 



RESULTADOS FINALES OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS DE SN e ID 

Suero No. Tnulo SN Resultado ID Vía de San1:>;rado 

1 8 py (") 
2 8 + py 
3 8 + py 
4 16 + PY 
s 8 + PY 
6 8 py 
7 4 PY 
8 contaminado lo e••) 
9 contaminado lo 

10 contaminado lo 
11 8 + io 
12 8 + PY 
13 16 + py 
14 py 
IS 4 py 
16 2 py 
17 4 py 
18 16 + py 
19 8 + py 
20 py 
21 py 
22 8 + py 
23 8 + py 
24 py 
25 PY 
26 2 PY 
27 2 JlY 
28 contaminado lo 
29 contaminado º+'.' fo 
30 4 lo 
31 4 py 

(•) Punción en Yugular (•') Incisión en Oreja 



Suero No. TnuloSN Resultado ID Vra de San~ado 

32 py 
33 8 + PY 34 8 + PY 35 py 
36 8 + py 
37 4 py 
38 2 py 
39 4 "+'~' py 
40 16 + py 
41 8 + py 
42 64 + py 
43 64 + py 
44 64 + py 
45 8 + py 
46 8 + py 
47 8 + py 
48 py 
49 2 py so py 
51 8 py 
52 2 + py 
53 8 + PY 54 128 + py 
55 128 + py 
56 64 + py 
57 128 + PY 
58 128 + PY 
59 128 + py 
60 64 + py 
61 16 + py 
62 32 + py 
63 32 + PY 
64 32 + py 
65 16 + py 
66 16 + PY 
67 32 + py 
68 32 + py 
69 32 + PY 
70 32 + PY 



Suero No. Tnulo SN Resultado ID Vía de Sangrado 

71 contaminado lo 
72 contaminado '"+" lo 
73 contaminado "+" lo 
74 contaminado pa ( .. •) 
75 contaminado "+" pa 
76 32 + py n 128 + py 
78 64 + py 
79 64 + py 
80 64 + PY 81 64 + py 
82 16 + py 
83 32 + py 
84 32 + py 
85 16 + py 
86 32 + py 
87 16 + py 
88 16 + py 
89 16 + py 
90 16 + py 
91 16 + py 
92 py 
93 py 
94 py 
95 py 
96 py 
97 py 
98 py 
99 PY 100 4 + py 

101 8 PY 102 16 + py 
103 4 py 
104 2 py 
105 8 py 
106 4 py 
107 contaminado lo 
108 contaminado "~' lo 
109 py 
110 py 

( .. ") Punción en Vena Auricular 



Suero No. TnuloSN Resultado ID vra de Sangrado < 

111 py 
112 py 
113 py 
114 py 
115 2 py 
116' 4 py 
117 2 py 
118 4 py 
119 PY 120 8 py 
121 16 + py 
122 4 py 
123 tóxico "+" lo 
124 tóxico lo 
125 tóxico lo 
126 t6xico pa 
127 tóxico "+'' pa 
128 tdxico "+" pa 
129 16 + py 
130 16 + py 
131 8 py 
132 2 py 
133 16 + py 
134 4 py 
135 py 
136 py 
137 8 + py 
138 8 py 
139 py 
140 16 + PY 
141 16 + py 
142 32 + py 
143 2 py 
144 contaminado "+'' pa 
145 contaminado pa 
146 contaminado pa 
147 contaminado "+" pa 
148 contaminado pa 
149 8 + py 
150 16 + py 
151 16 + py 
152 2 py 
153 8 + py 
154 2 PY 



Suero No. TrtuloSN Resultado ID vra de Sa!!arado 

155 16 + py 
156 8 + py 
157 16 + py 
158 2 py 
159 2 PY 160 8 + py 
161 16 + py 
162 16 + py 
163 tóxico pa 
164 tóxico lo 
165 tóxico "+'' pa 
166 tóxico "+" lo 
167 contaminado lo 
168 contaminado pa 
169 64 + pa 
170 8 pa 
171 py 
172 16 + pa 
173 8 pa 
174 2 lo 
175 2 lo 
176 pa 
177 pa 
178 py 
179 py 
180 py 
181 py 
182 16 + py 
183 16 py 
184 64 :¡: py 
185 32 + py 
186 32 + py 
187 16 + py 
188 16 + py 
189 64 + py 
190 32 + py 
191 8 py 
192 8 py 
193 4 py 
194 8 py 
195 16 + PY 



Suero No. Titulo SN Resultado ID Vra de Sanl!írado 

196 16 + py 
197 contaminado "-+1' pa 
198 4 py 
199 4 py 
200 2 py 



CUADRO 1 

RESULTADOS OBTENIOOS EN LA PRUEBA DE SN 

Ntlrnero de Sueros Titulo 

6 128 
12 64 
IB ~ 
M d 
M 8 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <-> 
17 
18 
34 
30 

Total 200 

Sin Resultado 

4 
2 
o 

( .. ) 

( •) Los Sueros que aparecen abajo de la l.rnea punteada se conside
raron negativos en la prueba. 

( • ") Sueros que mostraron toxicidad o contaminación en la prueba. 



CUADRO 2 

CUADRO COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AMBAS 
PRUEBAS 

Titulo en SN No. de Sueros Poslthoo 
en la prueba de SN 

No. de Sueros Positivos 
en la Prueba de ID 

128 6 6 
64 12 12 
ll ~ ~ 
u ~ ~ 
8 ~ n 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (º) 

4 
2 

o 

17 
18 

34 

2 
l 

34 

(•) Los Sueros que aparecen abajo de la lfüea punteada se consideran 
negativos en ambas pruebas. 

(**) Abajo de la línea contlhua aparecen los 34 Sueros que resultaron -
negativos en la prueba de SN, mismos que fueron negativos tam -
bi<!n a ID, por lo que la correlación de t::spccificidad es del loo¡¡, 
en estos ca sos. 



CUADRO 3 

R_ESllJ '.T.\nrn:; nP. "MM e; PR!JEBAS Al. TRABAJAR LOS SUEROS OBTE

NIDOS EN FORMA POCO ASEPTICA 

Número de Sueros sin Diag
nóstico en la prueba de SN 

30 

Número de Sueros 
Positivos en la prue 
bade!D -

11 

3 de Sensibili
dad Favorable 
s ID en estos -
casos. 

36.6 



a.JADRO 4 

PATRON PARA CALCULAR LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE 
AMBAS PRUEBAS 

·Dlagn6stlco 
Eñfermos No EnfermClll 

Poslúvos - - - - -

Negativos - ~ - -

Total - - - -

a 

e 

a+c 

b 

d 

b+d 

Nota: a animales enfermos detectados en la prueba 
b falsos positivos en la prueba 
e falsos negativos en la prueba 

TOTAL 

a+b 

c+d 

a+b+c+d 

d animales no enfermos detectados en la prueba 

Fórmulas: Sensibilidad = a X 100 
"""ii+"C 

E speclflcldad = d X l OO 
D+O 



CUADRO 5 

DATOS PARA CALCULAR LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD EN LA 
SN 

Diagnóstico 
Eruermos No Enférmos 

Positivos - - - - - - 101 

Negativos - - - - - - 3 

T<Xal - - - - - - 104 

13 

66 

79 

Senslbllidad = 101 WT+3 X 100 = 97.13 

Especificidad = ~ X 100 = 83.53 
13 + 66 

TOTAL 

114 

69 

183 



CUADRO 6 

DATOS PARA CALCULAR LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LA 
ID 

Diagnóstico 
Entermoe No Entérnos TOTAL 

Positl vos - - - 88 3 91 

Negativos - - - 13 66 79 

Total - - - 101 69 170 

Sensibilidad = 88 
88+IT" X 100 = 87 .13 

Especificidad = 66 X 
100 

_ 
97 13 06'+'3"" - • o 



CUADRO 7 

PORCENTAJES DE CORRELACION ENI'RE AMBAS PRUEBAS, BASADOS 
EN LOS RESULTADOS OBTENIOOS 

Trtulo en SN Relación entre Sueros Po- 3 de Correlsci6n 
altivos Detectados en A~ 

"' bas pruebas 
SN/ID 

128 6/6 100 

64 12/12 100 

32 15/15 100 

16 34/34 100 

8 34/21 61. 7 



V DISCUSION 

Se observó que la línea celular "PK 15" al ser Incubada a 37ºC y con me

dio de cultivo adecuado presenta monoestratos completos en un tiempo -

aproximado de 60 horas, factor que aunado a su alta susceptlbllldad al v!_ 

rus de la seudorrabla, la hacen muy apropiada para la realización de la -

prueba de SN, coincidiendo con esrudl"" anterio1·P.!I (4 y 13). 

Observamos que la cepa Shope adaptada a cultivo de tejidos mostró una b~ 

na concentración, ya que al ser diluida 10-2 obtuvimos un mínimo de 100 -

unidades lnfectantes de cultivo de tejidos, tnulo recomendado para la real!_ 

zaclón de la prueba SN (4). Partiendo de 10-2 se realizaron 3 diluciones l~ 

garrtmicns, y en las dos primeras observamos de un 50 a un 80% de efecto 

cltopático, lo que reiteró las buenas condiciones del virus. 

Pudimos comprobar la viabilidad de la cepa Shope, ya que de 48 a 72 horas 

después de adicionar In suspensión celular se manifestó un claro efecto c!_ 

topático, que permitió realizar el diagnóstico de la pruebh de SN en el - -

tiempo estipulado, 

Después de probar diferentes concentraciones de Agarosa para el medio -

de LO, comprobamos que para el lote trabajado la concentración óptima fue 

de O. 693, ya que las líneas de preclpltaclón fueron bastante claras y se pr~ 



sentó una buena capacidad geliflcante. Las observaciones anteriores COI!!_ 

clden con escudios previos al respecto (4, 10 y 12). 

Podemos suponer que la dilución en un volumen menor del antígeno y anti -

suero comerciales utillZ'.ldos en la prueba de ID se debe a que éstos pre-

sentan una dilución crnica, slcuación que se ve a Iterada a 1 manejarse !na -

decuadamente durante su transporte, y que al final provoca una dismlnu-

clón en el titulo del producco, 

En la realiZ'.lción de la prueba ID pudimos observar que a las 48 horas se 

formaron líneas de preclpicación f1tcilmence observables, por lo que cons!_ 

deramos que este tiempo es el adecuado para realizar la lectura en la 

prueba, mismo que coincide con reportes anteriores (4, 10 y 12). 

La obtención séptica de sueros demostró la Importancia de un buen proce

dimiento para la toma de muestras, ya que de los 40 sueros obtenidos por 

punción en la vena auricular externa y por incisión en la oreja, 30 no per

mitieron obtener resultado en la prueba de SN, por contaminación oocteri!!_ 

na y/o mlcótica, o bien por la citotoxicidad de los sueros hemolizados. 

Los sueros con tnulos iguales o inferiores a 1:4 pueden provenir de anlrn~ 

les vacunados o bien de animJles que padecieron la enfermedad de Aujesz

ky mucho tiempo ntnfs y que no quedaron como portadores, por lo •1ue el -

tnulo de anticuerpos ncutrali:r;intes es bajo. 



De los sueros que fueron considerados negativos en la prueba de SN (tltu -

lo 1:4 o Inferior), 3 fueron positivos en la prueba de ID, con lo cual supo

nemos que pudiera tratarse de animales que sufrieron la enfermedad hace 

tiempo y se recuperaron sin quedar como portadores, ya que su nivel de -

anticuerpos neutralizantes decayd, pero amservaron una baja tasa de an-

ttcuerpos precipitantes. 

Los sueros tdx!cos o contaminados que no fue posible analimr en la prue -

ba de SN arrojaron datos que consideramos válidos en ruanto a que la ID 

no requiere de células para proporcionar un dlagndstlco. 

Al observar los resultados obl'enldos es evidente la sita Incidencia de la e!!. 

fermedad de Aujeszky en la reglón del Bajío, ya que más del so;i¡; de los su~ 

ros trabajados resultaron positivos con diferentes titulas en la prueba de -

SN, y la mayoría de estos mostró llhea de precipitación en la prueba de ID. 

La prueba de SN mostró una senslbllldad del 97.1% y una especificidad de 

83.5%, lo que hace de esta técnica una de las pruebas m!fs sensibles en la 

reallmci6n de campai'las serológlcas, pero presenta algunos lnconvenlen-

tcs como el requerir de laboratorios con instalaciones y equipo adecuados 

para la producción de cultivos celulares, así como de técnicos especlallz:!_ 

dos; además tiene una alta susceptibilidad a las contaminaciones y un elev!_ 

do costo, 



La prueba de ID presentó una sensibilidad de 87. 13 y una especificidad de 

97. 1% factores adecuados para colocar a esta técnica dentro de las idóneas 

para realizar el diagnóstico de la enfermedad de Aujeszky, presentando -

además otras ventajas como son su senclllez, econom!ll, seguridad y rapl -

dez. 

Observamos que en sueros con tnulos iguales o mayores de 1:16 en SN la 

correlación entre ambas pruebas es del 100% y en sueros que tuvieron tí

tulo de 1:8 la correlación fue de 61. 73, resultados que permiten asegurar 

que la ID es una prueba apta para ser estandarizada a nivel de laboratorios 

regionales y permitir u.n diagnóstico rápido y seguro de la enfermedad de -

Aujeszky. 

Podemos recomendar la realización en forma rutinaria de la prueba de ID 

en todos los sueros recibidos por el laboratorio y la SN podría ser aplica -

da solo en los sueros que resultaran negativos en la primera técnica y que 

no presentaran condiciones de toxicidad y contaminación. 
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