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R E S U M E N 

Con objeto de conocer la actividad del virus de 
Aujeszky en la población porcina de los estados de 
Campeche, Yucatan y Quintana Roo, se recolectaron 720 
sueros al azar de distintos poblados, Campeche, Chetu-
mal, Sergio Butr6n, Carlos A. Madraza, Alvaro Obregón, 
Municipio de Oth6n P. Blanco, Mérida, Tizimín y Vallad~ 

lid. 

La exploración serol6gica de anticuerpos contra 
la E.A., fue realizada por la prueba de inmunodifusi6n, 
utilizando antígeno para la t~cnica de Gutekunst. 

Los resultados que se obtuvieron se expresaron 
en forma porcentual de acuerdo al ndmero total de mues-
tras analizadas. 

El estado de Quintana Roo, resultó con el mayor 
porcentaje de 40.50%, sigui6ndóle Yucatán con el 10.87\ 
y por último Campeche con 9.30% de sueros que reaccion~ 
ron positivamente a .la prueba de inmunodifusión. 
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INTRODUCC ION. 

La enfermedad de Aujeszky (E.A.) es una entidad 
patol6gica infecto contagiosa, aguda o crónica que afec
ta a la mayoría de las especies en forma natural. Esta 
ha sido endémica en varias partes de Europa, particular
mente en las regiones del Centro y Este. 

Aladar Aujeszky, fue el primero en descubrir y -
reproducir la enfermedad en Hungría en 1902. Shope ide~ 
tific6 en el año de 1931 lo que fue conocido en Estados 
Unidos como comez6n loca "Mad Itch", como se conoce la en 
fermedad de Aujeszky. También se le denomina comúnmente 
Pseudorrabia, debido a la semejanza con algunos signos -
clínicos de la rabia (Lee 1979). A fines de la época de 
los 60, en Estados Unidos, la enfermedad era esporádica, 
pero en afios recientes la incidencia se ha incrementado -
rápidamente, el Departamento de Agricultura registr6 125 
casos en 1974, 255 en 1975, 714 en 1976 y 1256 en 1977 -
(Schnurrenberger 1978). Canadá es uno de los país~s afo~ 
tunados, ya que no se han reportado casos de Pseudorrabia 
a pesar de su gran poblaci6n de cerdos (Lee-Wilson 1979). 

En México se diagnosticó clínicamente por Bach--
tÓld en 1945 en bovinos de Aguascalientes y León, Guana-
juato. En el afio de 1969 por anticuerpos fluorescentes -
(Martell y Valdéz' 1969) y posteriormente en cerdos de los 
estados de Jalisco, Michoacán, Estado de México, San Luis 
Potosí~ Hidalgo y Oaxaca. La Direcci6n General de Sani-
.dad Animal registr6 en el afio de 1973, 221 casos, 492 en 
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1974; 3,397 en 1975; 3,130 en 1976; 4,859 en 1977 y en 
1978, 4,277 casos. Con un total de 16,376 en el se-
xenio comprendido de 1973 a 1979 (Balderas y Larios 1979). 

Se present6 un caso positivo ~l 12 de marzo de 1979 en el 
poblado de Calderitas, Municipio de Oth6n P. Blanco, en -
el Estado de Quintana Roo. 

Durante el período de 1973-1981 se ratific6 en 12 
estados de la República Mexicana, observándose que esta -
enfermedad se presenta con mayor frecuencia y en forma e!!_ 
démica en los estados de: Guanajuato 37% (5,746 casos); -
Michoacán 291 (4,391 casos); Jalisco 20% (3,069 casos) y 

México 11% (1,761 casos). Siendo en menor frecuencia y -

forma paraendémica o esporádica an los estados de Nuevo 
León 1% (97 casos); Quintana Roo 0.71 (94 casos); Guerre
ro O.SI (72 casos); Aguascalicntes 0.41 (58 casos); Hi--
dalgo 0.1% (22 casos); Querétaro 0.11 (10 casos); Oaxaca 
0.1% (3 casos) y San Luis Potosí 0.2% (30 casos), según se 
observa en el cuadro 1 • Por lo cual se deduce que esta -
enfermedad se encuentra localizada principalmente en la zo 
na del bajio y centro del pais, Mapas 1, 2 y 3 (Fuente: 
Direcci6n General de Sanidad Animal). 

Las medidas de medicina preventiva promovidas por 
la Direcci6n General de Sanidad Animal son: 
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- Vigiliancia (epizootiol6gica) 
- Vacunación. 
- Control de la movilización de animales. 
- Cuarentenas y desinfección. 
- Promoci6n y colaboración con las organizaciones 

de porcicultores, tendientes a disminuirla inci 
dencia de dicha enfermedad; 

La vacunación es una-medida preventiva, que se -
lleva a cabo solamente en áreas consideradas como _endémi
cas, no permitiéndose su aplicación en las zonas conside
radas como libres, evitándose de esta manera la probable 
difusi6n de la enfermedad de Aujeszky. En el período com
prendido de septiembre de 1983 a septiembre de 1984 se va
cunaron 273,000 animales (Madrid H.M .• 1984). 

.., .:·'.' 

. :' 
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ESTADOS 

AGUASCALIENTES. 

{,'IJANAJUATO 

GUERRERO 
HIDALGO 
JALISCO 

MEXICO 
MI Cffii\CAN 
0.WICA 

QJERñTAAO 
QJINl'ANA ROO 

SAN LUIS rorosr 
NUEVO LEOO. 

1973 

' 

111 96.0 

5 4.0 

CUADRO No. 1 
-DISTRIBUCION ANUAL DE LOS CASOS DE LA ENFERMEDAD DB 

AUJBSZKY EN PORCINOS 1973-1982* 

~ 

1974 1975 1976 197i 1978 1979 1980 
\ ' ' \ i \ \ 

45 1.0 13 0.5 
1101 69 .o 131 6.0 1383 41.0 907 38.0 441 30.0 92.0 to.o 

zz 3.0 

11 1.0 

293 100.0 138 B.O 212 9.0 1164 so.o 231 10.0 20 1;0 400 44.0 

1310 SS.O 189 6.0 190 8.0 72 5.0 
354 22.0 616 27.0 39 1.0 1036 43,5 850 .57.0 291 32.0 

3 0.1 

10 1.0 

94 .6.0 

30 0,9 

97 11.0 

1981 'IUl'AL 1982 
\. '!. \ 

SB 0.4 . 

1691 57.0 5746 37.0 232 52.0 

so 2.0 72 o.s 
11 0.4 22 0.1 

2596 20.0 60 13.0 

1761 11.0 12 3.0 

1200 40.64391. 29.0 148 32.0 

3 o.o 
10 0.1 

94 0.7 -
30 o.z 
97 1.0 

TOTAl. 116 100.0 293 100.0 1604 100.0 2'269 100.0 2853 100,00 2377 100. 1487 100, 902 100.0 2952 100.0 153S3 100.0 457 100.0 

FIJENI'B: DIRECCIOO GBNBRAL DE SANIDAD /INl!W. 
" PRIMER SllMPsrnB (ENERlhJULIO) 

VI ·. 

··.,·:. 
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~ ENTRE 2000 y 7000 

mnm. FNfRB 2 y 200 

l¡:;:;h'i.H 1 CAs:J REGISTRAOO 

MAPA No. 1 

DISTRIDUCION DE LOS CASOS DB LA ENFERMEDAD DE 
AUJBSZKY EN LA REPUBLICA MEXICANA REPORTADOS . 
POR LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD ANIMAL 

S.A.R.H; EN EL SEXENIO DE 1973-1978 
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2.1. IMPORTANCIA. 

La enfermedad de Aujeszky es de trascendental impo~ 
tancia desde el punto de vista de la Medicina Veterinaria, 
ya que repercute en la disminución de la producci6n de le-
chones, por la presentación de una morbilidad y mortalidad 
cercana al 100%; el cerdo juega 3;demás un papel fundamental 
en la epizootiología de esta enfermedad, ya que es fuente -
de diseminación de la misma a otras especies. 

Por lo anterior es de gran interés el conocimiento 
de la frecuencia y distribución de la enfermedad, que nos -
conduzca a determinar su modo de comportamiento dentro de 
un período de tiempo y espacio, con la finalidad de dcter-
minar las medidas adecuadas tendientes a disminuir la inci
dencia de presentación de esta enfermedad. 

La Península de Yucatán es una regi6n en donde la 
porcicultura está recibiendo un gran apoyo, se prevee un -
importante desarrollo por la gran demanda que existe para 
los productos de cerdo, debido a los hábitos de consumo, -
lo que ha provocado un importante d&ficit en toda la regi6n, 
teni(;ndose que importar de otros estados. La mayor parte 
d~ carne de cerdo que s~ consume en la Peninsuli, proviene 
del Centro de la República, principalmente de Michoacán, -
Guanajuato y Jalisco. 
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En el Estado de Quitaana Roo, en 1979 se reportó 
un ingreso de 25,000 cerdos, procedentes de los estados 
anteriormente mencionados (inform4ci6n estadística bási
ca del subscctor pecuario de Q.Roo); en 1980 en el estado 
de Yucatán se introdujeron 4,500 toneladas de carne para 
satisfacer la demanda existente en el mercado (monografía 
de Yucatán, Mex.), por lo cual puede ser una de las prin
cipales causas de diseminación de la enfermedad de -
Aujeszky, ya que la mayor parte de los cerdos que se intr~ 
ducen son de estados que presentan el mayor número de ca-
sos positivos. 
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2.2. ETIOLOGIA. 

La Pseudorrabia es causada por un Herpes virus 
suis, el cual es conocido como Herpes virus porcino tipo 
l· , fue revisado por Kaplan que lo describi6 como un vi
rus DNA envuelto, el cual se puede cultivar en cultivos 
celulares y crece en embri6n de. pollo, mide entre 100 y 

150 milimicras, de forma icosa6drico que generalmente -
tiene en su superficie 162 capsómeros, en glicerol al --
50i el virus sobrevive durante 154 días a temperaturas -
de 4ºC, es estable a un pH de 4 a 9, es relativamente r~ 
sistente a la desecación, a -8ºC su capacidad reproductl 
va se mantiene constante, resiste en el medio ambiente -
hasta 30 días en verano y 46 en invierno, es filtrable. 
Produce infecci6n típica en conejos, cuyes y ratones. El 
virus es ligeramente resistente al fenol y puede ser ina~ 
tivado por calor, hidr6xido de sodio al 0.5%, formal- ~ 

debido y lut ultravioleta. Es sensible al 6ter y resiste 
poco tiempo en estado de putrefacción. Produce cuerpos 
de inclusión intranucleares tipo A en tejidos del siste-
ma nervioso de cerdos, bovinos, borregos y en forma expe
rimental en conejos y especies silvostres. (Kaplan A., --
1969 y 1973; Blood and Henderson, 197g y Correa P. 1979). 
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2.3,- CARACTERISTICAS CLINICAS. 

El virus de la Pseudorrábia ~ausa una enfermedad 
clínica en todo el ganado doméstico y en una gran canti
dad de animales salvajes, pero su mayor importancia la -
tiene en cerdos, que son re~ervorios naturales del virus 
al igual que los roedores (Gustafson,1975). 

En la mayoría de las especies a excepci6n del po~ 
cino, son susceptibles a todas las edades y se manifiesta 
con varios grados de des6rdenes nerviosos, acompaftada --
frecuentemente por prurito intenso, el sitio primario de
infecci6n es el sistema nervioso en complicaci6n con el -
sistema respiratorio, que se manifiesta con rinitis y neu
monías, que por lo general son siempre fatales. En cerdos 
los signos clínicos varían dependiendo de la edad, la cepa 
del virus y la exposici6n previa, en lechones alcanza una 
mortalidad del 100% en sus primeras semanas de vida y éste 
decrece conforme la edad va aumentando. (Lee. ~d fü.lsan.,1979). 

El prurito es rara vez observado en cerdos y se ha 
reportado ceguera. Algunas cepas del virus son capaces de 
producir enfermedades respiratorias, dando como resultado -
tos, flujo nasal y descargas oculares, así como disnea, una 
de las secuelas más importantes de la infección en cerdas -
gestantes son los abortos, nacimientos prematuros, fetos mo 
mificados o macerados, el aborto usualmente ocurre de 10 a 
26 días despu6s de la aparici6n de la enfermedad clínica 
(Lee and Wilson, 1979; Blood an Hendcrson, 1979}. 
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2. 4. SINTCMATOLOGL\. 

La sintomatología dependen en gran parte de la edad 
del cerdo. 

En lechones recién nacidos ~asta quince dias de -
edad, la enfermedad es muy dramática, presentando vómito, -
diarrea, depresión, tremores, espasmos con convulsiones y -
muere con marcados disturbios nerviosos en un lapso de 24 -
horas, después de la aparici6n de los primeros signos de la 
enfermedad. En lechonesde·15 a 25 días de edad, la sintoma
tologia es de incoordinaci6n progresiva con tremar muscular 
y convulsiones hasta llegar a una parálisis completa, en e~ 
ta edad la mortalidad decrece~ los animales que se recuperan 
quedan como portadores de la pseudorrabia y eliminan el vi
rus en forma intermitente. Los cerdos de engorda presentan 
anorexia, depresión marcada, apatía, ceguera por opacidad -
de la córnea, caminan en circulo, convulsiones y coma. Los 
cerdos adultos que son utilizados como reproductores prese!!_ 
tan una sintomatología menos aparente. Los vientres que e~ 
tán lactando disminuyen parcial o totalmente la producción, 
lo que ocasiona una mayor mortalidad en lechones. Las hem
bras gestantes son afectadas en el primer tercio, lo que -
ocasiona abortos o reabsorción de los fetos.. En algunos C!!_ 

sos se presentan ligeros signos respiratorios con trastornos 
nerviosos, los animales convalecientes pueden permanecer con 
la infección subclinica y eliminan el virus por secreciones 
nasales (Blood an Henderson, 1979; Corre P., 1979; Lee and -
Wilson, 1979; Schnurrenberger, 1978). 
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2 .5 •. HISTOPATOLOGIA. 

Se observa necrosis en la nrucosa nasofaringea -
y tonsilas con cuerpos de inclusi6n intranuclearcs en -
células epiteliales. A nivel sistema nervioso central 
ganglioneuritis y meningoencéfalomielitis no supurativa 
difusa, infiltración pervascular, gliosis difusa y fo
cal asociada con necrosis glial y neuronal (Lee and -
Eilson, 1979). 

2.6. DIAGNOSTICO. 

Los lotes afectados pueden ser detectados por -
pruebas de virusneutralizaci6n, pruebas de introdcrmo-
rreacci6n, cultivos celulares EIDD. Las ventajas que -
presenta la prueba de inmunodifusi6n son las siguientes 

- Se requiere una mínima cantidad de suero y an~ 

tígeno. 
Se pueden trabajar varios sueros a la vez. 

- La metodología es sencilla y adaptable. 

- Sus resultados son rápidos y veraces. 

El incovenientc que presenta es la poca disponibi.
lidad del antígeno y el personal debe estar familiarizado 
con la técnica de interpretación; su sensibilidad es acep

table. 
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2.7.SITUACION DE LA PORCICULTURA EN LA PENINSULA DE YUCATAN. 

Los sistemas de producción porcícola en la Penín
sula, se basan en tres formas: 

a) Explotaci6n tecnificada. 

Este sistema corresponde el 25 al 301 de la pobla
ción porcina, el cual día a día va aumentando, debido al -
gran apoyo que recibe por parte de la iniciativa privada, 
así como al desarrollo de infraestructura que aporta el -
Gobierno Federal y Estatal. Las granjas porcinas tecnifi
cadas se encuentran ubicadas cerca de los principales cen
tros de abasto. Dichas unidades de producción cuentan con 
pie de cría de razas puras, que son traídas de otros esta-
dos (Plan Estatal de Ganadería, 1985). De ahí la importan-
cia 4e controlar estrictamente la movilización de este gan! 
do porcino y sus subprodu~tos considerando el transporte de 
las zonas donde la enfermedad de Aujeszky se encuentra en 
forma enzoótica, a las zonas libres de la misma. 

b) Explotaci6n familiar rústica . 

. ·Este sistema de ex¡:.10taci6n es el m:is representati
vo en la Península, involucra a una poblaci6n aproximadame!!_ 
te del 60% de cerdos criollos, la alimentaci6n de los mis-
Dios resulta de aprovechamiento de basura, residuos de ali--•· 
mento de la familia y un poco de maíz, sin confinamiento de 
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los animales (Plan Estatal de Ganaderia, 1985). Esta 
seria la poblaci6n susceptible a la E.A., en caso de -
haber· un brote fuera de granjas por conducto de roedo
res, visceras y basura de las mismas. 

c) Explotación familiar tecnificada. 

Este sistema de explot.aci6n es relativamente -
nuevo, y poco representativo en términos de la población, 
se trata de un sistema que reúne características de los 
dos sistemas anteriores y consiste en tener· instalaciones 
de mampostería pequefias con alimentaci6n·variada desde -
concentrados comerciiles en poca cantidpd, mezclado con 
desperdicios y residuos de alimento, proporcionándoles -
pastoreo y granos molidos, los animales son cruzas de --
cerdos criollos con razas Duroc, Hamshire e híbridos 
(Gobierno del Estado de Yucatán, 1981; Plan Estatal de 
Ganadería, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, 1985). 
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MATERIAL Y METODOS. 

Se recolectaron 720 sueros de cerdo al azar, 
en Chetumal, Quintana Roo, Tizimin, Valladolid en M!-
rida, Yucatán y en la ciudad de Campeche, Camp., la -
toma de muestras fue de animales sacrificados en ras-
tras municipales, granjas y d~ traspatio, anotando - -
edad aproximada, peso, sexo, número o identificación y· 

procedencia, conservándolas en refrigeración y poste-
riormente en congelación. 

Los sueros se trabajaron mediante la prueba de 
irununodifusión, el antígeno para esta técnica fue el uti 
lizado por Gutekunst y col, 1978. (Elaborado por el De
partamento de Microbiología de la Escuela de Medicina Ve 
terinario de Columbia Missouri, U.S.A.). 

Composición del agar medio a utilizarse: 

0.2 gramos de hidróxido de sodio. 
0.9 gramos de ácido b6rico. 
0.7 gramos de cloruro de sodio 
1 gramo de agarosa· 
100 ml. de agua destilada. 

Material utilizado: 

Bomba .de vacío. 
Molde para hacer orificios en agar. 
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50 cajas de petri. 
Sueros positivos de referencia 
Sueros sospechosos 
Antígeno contra E.A. 

Esta prueba se desarrolló en el laboratorio -
del Departamento de Epizootiologfa del I.N.I.P. 

La preparación del medio se realizó en forma 
tradicional, sirviéndose en las cajas de petri, dej&n
dose solidificar para efectuar las perforaciones por -
medio del molde y posteriormente extraerlos con la bom 
ba de vacío. 

El antígeno se depositó en la parte central y 

el suero de referencia (positivo] en la parte superior 
e inferior, quedando libre los orificios de las zonas -
laterales donde se depositó el suero sospechoso (Cuadro 
2). 

Las cajas se incubaron a 37ºC en una caja húme
da durante 24-72 horas, ·se hizo una primera lectura a -
las 24 horas y una segunda a las 72 horas para confirma 
ci6n de la misma. ' 

La lectura positiva es indicada por una línea -
de precipitación y la negativa por la ausencia de dicha 
linea, tomando en cuenta la referencia de la reacci6n -
del suero positivo ya conocido (Cuadro 3 y 4). 
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Se recolectaron 720 sueros de cerdo al azar, tomando 
en consideración el 10\ del número de animales sacrifica
dos en los poblados de cada estado, durante un período de 
dos meses. 
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CUADRO 2 

DISTRIBUCION DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES 
DE LA PRUEBA DE INMUNODIFUSION 

8 
(?) 
1 

(?) 
2 

8 
(+) 

(+) 

Ag ~ - - Anti geno de P seudor rabia 
S.R. - Suero de Referencia (+) 
s.s. -.. sucr~s so~pechosos (?) 
1;2,3,4 •.. 

21 

(?) 

3· 

(?) 
4 



CUADRO 3 

REACCION QUE SE OBSERVO EN EL MEDIO QUE SE UTILIZO 
EN LA PRUEBA DE INMUNODlFUSION, ENTRE EL ANTI GENO 

VIRAL Y SUERO DE REFERENCIA (+), DENOTANDOSE LA LI
NEA DE PRECIPITACION Y QUE FORMA EN AMBOS. 

8 
(?) 
1 

(?) 
2 

(+) 

G 

(+) 

Ag----:Antígeno de Pseudorrabia 
:S.R~-~suero de referencia (+) 
s.s.--Sueroo sospechosos {?) 
1,2,3,4.... . . 

22 

8 
(?) 
3 

(1) 
4 

!:,, 



CUADRO 4 

REACCION EN SERIE DE LOS SUEROS DE CERDO, EXPUESTOS 
AL ANTIGENO VIRAL DE PSEUDORRABIA, EN EL CUAL LOS 
SUEROS SOSPECHOSOS 1 y 2 {S.S.1 y S.S.2) DENOTAN SU 
POSITIVIDAD {+) POR ENCONTRARSE LA LINEA DE PRECIP..!_ 
f ACION EXTENDIDA EN ELLOS, HABIENDO AUSENCIA DE DI -
CHA LINEA EN LOS SUEROS S.S.3 y S.S.4 (-) 

.8 
(+) 

2 

G 
Ag 

(+) 

Ag.-----Antigeno de Pseudorrabia 
S.R.----Sueros de referencia (+) 
s.s. ---Sueros sospechosos 
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RESULTADO. 

El estudio serológico realizado de las mues
tra~ de cerdos, demostr6 que la actividad viral se encuen 
tra en algún modo presente en la población porcina de los 
tres estados, como podemos ver en el cuadro No. S, el Es
tado de Quintana Roo, resultó _con el mayor porcentaje de 
40.50%, en segundo término Yucatán con el 10.87% y por -
último Campeche 9.3oi de sueros que reaccionaronpositiva-
mente a la prueba de inmunodifusión (Mapa No. S). 

En forma particular y segfin la procedencia -
de la muestra tenemos enseguida el desglose por ciudad 
o poblado de cada una de las entidades de la Península es 
tudiadas (cuadro No. 6). 

En este cuadro se clasificaron de acuerdo a 
los tres tipos de sistemas de produ<;'.:ción existentes en la 
Península en donde, el sistema de explotación tecnificada 
se le considera a los animales que provenían de granjas -
hacia el rastro. 

En este grupo sé recolectó 359 sueros en for
ma porcentual, o sea el 10l de la matanza durante dos me
ses; y de ~stos, 88 reaccionamn posi ti vamen te a la prueba. 
Se observó que s~ procedencia era foránea (zonas sucias). 
Para las explotaciones r6sticas se trabajaro .289 sueros y 
resultaron positivos 11 de los mismos (porcicultura de -
tra~patio)y. en el tercer sistema no hubo casos.positivos. 
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CUADRO No. 5 

'PORCENTAJES DE SUEROS POSITIVOS A LA ENFERMEDAD 

DE AUJESZKY EN LA PENINSUI.A DE YUCATAN 

No. DE '1. DE 
ESTADO SUEROS NEGATIVO POSITIVO 

CAMPECHE 172 156 16 

SUEROS 

9.30 

QUINTANA ROO 79 47 32 40 .so 

YUCATAN 469 418 51 1o.8 7 

. TOTAL 720 621 99 13. 7.5 , GLOBAL 

,! I·:' 

,'·: .· 
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CUADRO No. 6 

. : ... _ SISTEMAS DE PRODUCCION PORCINA 

E'S TA DO CIUDAD O NUMERO EXPLOTACION EXPLOTACION EXPLOTACION 
POBLADO DE SUEROS TECNIFICADA RUSTICA FAMILIAR 

TECNIFICADA 
NEG. POS. NEG·. POS NEG. POS. 

CAMPECHE (172) CAMPECHE 17 2 100 16 51 o s o 

QUINTANA CHE TU.MAL 49 32 17 o o o o 
ROO (79) S. BUTRON 30 15 15 o o . o o 

N ...., 
YUCATAN (469) MERIDA 164 124 40 o o o o 

VALLADOLID 128 o o 118 10 o o 
TIZIMIN · 177 o o 109 1 67 o 

271 88 278 11 72 o 
359 289 . 72 

TOTAL 720 720 720 



DISCUSION. 

Como se observa en los resultados, la actividad -
serol6gica estuvo presente en un 13.75% de los sueros de -
recolectados en la Península de Yucatán, lo que demuestra 
cierta actividad del virus de Aujeszky en la población PºE. 
cina del sistema de explotación tecnificada y rfistico de -
la Península. La p~ueba serol6gica utilizada en las 720 -
muestras tuvo sus controles con sueros positivos en cada -
prueba que se corrió. 

La procedencia de los cerdos que se explotan y s~ 

crifican en la Península son traídos del Centro de la Re-
pfiblica. 

Se necesitan llevar mejores controles de vigilan
cia a. la entrada de animales para sacrificio y a los que ~ 

se introduzcan para pie de crla . 

. : 
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COMENTARIO. 

Es de importancia hacer notar que 10 meses des

pués del muestreo realizado en el estado de Quintana -

Roo, se suscitó un brote en la Granja de Sergio Butrón 

Casas, que se encuentra ~bicada al pie de la carretera 

Escárcega-Chetumal, donde previamente se sangraron --

vientres de la sala de maternidad que resultaron posi

tivos en el presente trabajo, afectando una poblaci6n 

de 3,000 animales, de los cuales murieron 920 y 100 -

estaban enfermos, que en su mayoría eran lechones re-

cién nacidos, hasta destetados y alguno que otro de en 

gorda. Se tomaron medidas sanitarias estrictas por 

conducto de Sanidad Animal, cuarentenaron la granja y 

sólo se permiti6 la salida de animales para sacrificar' 

los en el rastro municipal, ésto se realiz6 en compn-

ñía de un inspector de esa dependencia, el resto de -

los animales que en un tiempo determinado no se desn-

loj aron, se procedi6 a su sacrificio en el mismo lugar 

de la granja. 
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CONCLUSION. 

Los animales sacrificados en los rastros de Campe
che, Chetumal y M6rida, provenían en su mayoría de esta
dos con la enfermedad enzóótica. 

Se vi6 en las granjas muestreadas que los animales 
provenían del interior de la república, y la ubicación -
de ellas está a orillas de ·1as carreteras principales. 

Se detectó anticuerpos contra el virus de la enfer 
medad de Aujeszky en los 3 estados de la Península de Yu 
catán. 

El mayor porcentaje de animales positivos, proce-
dían de explotaciones porcinas ubicadas fuera de la Pení~ 
sula. No se detectó la enfermedad en animales explotados 
en el sistema de porcicultura de traspatio, aunque fue -
mínimo el número de muestras obtenidas, pero se recabó i~ 
formación de archivos, expedientes y bibliografía acerca 
de casos registrados en los diferentes estados que fo~~an 

la Península y no se reportan antecedentes a excepción de 
Chetumal en 1979. 

Es necesario establecer un control zoosanitario -
estricto en los animales procedentes de otros estados, ·so
bre todo de zonas sud.as que se introduzcan a la Península 

de Yucatán. 



RECOMENDACIONES. 

De los animales que provienen del interior 
de la república se deberá llevar un control más estri~ 
to al pasar y llegar a su destino, para no provoc1r la 
propagaci6n de enfermedades, tampoco debe ex is ti L' con -
tacto con animales de la región; asimismo se recomien
da que su llegada sea directamente al 1astro, donde d~ 
berán esperar su sacrificio, segdn el tiempo de recu-
peraci6n. 

Los vehículos que introduzcan ganado deberán -
ser inspeLcionados y desinfectados a su salida y lleg~ 

da al Estado de procedencia. 

La introducci6n de cerdos para pie de cría de
berá· ser de estados libres de Aujeszky, Cólera, G.E.T. 
y erisipela. 

Si se compran animales de granjas ubicadas en 
estados vecinos de las zonas sucias, deberán corrérse
les las diferentes pruebas de diagn6stico de estas en
fermedades antes mencionadas y expedir certificados co 
rrespondientes avalados por los M~dicos oficiales. 

Se propone que en cada granja exista una área 
dedicada a recibir a los animales que sirva como cua-
rentena. 
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