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El control de Brucelosis como muchas otras- 

zoonosis, es responsabilidad de los Médicos

veterinarios, la Brucelosis Humana desapare

cerá cuando los veterinarios sean capaces - 

de prevenir la enfermedad en los animales - 

domesticos". 

Oscar Fensenfeld
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R E S U M E N

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA BRUCELOSIS CAPRINA Y LA BRUCELO-- 

SIS HUMANA EN SU FRECUENCIA Y DISTRIBUCION EN LA REPUBLICA- 

MEXICANA. 1974 - 1979. 

MARIA ELENA PEREZ NUÑEZ. 

A S E S O R E S: 

M. V. Z. MANUEL RAMIREZ VALENZUELA M. V. Z. JORGE VARGAS LEVARO

La Brucelosis Caprina es una enfermedad infecto -con- 

tagiosa causada por la B. melitensis que afecta al ganado - 

caprino y al hombre considerándose la segunda zoonosis en - 

importancia en nuestro pais. 

Para contribuir al estudio de la Brucelosis se pre— 

senta un estudio retrospectivo de 6 años sobre la frecuen— 

cia

recuen--

cia y distribución de la Brucelosis en caprinos y humanos - 

en la República Mexicana. Se utilizaron y se analizaron los

reportes de casoz positivo, que reciben 3 instituciones de- 



Salud Pdblica, I. M. S. S., I. S. S. S. T. E., S. S. A. y de una ins- 

titución encaminada a recabar información en Salud Animal - 

como lo es la Dirección General de Sanidad Animal ( D. G. S. A.) 

Los resultados obtenidos muestran un porcentaje de - 

infección caprina de 8. 7%. Este porcentaje fue obtenido de - 

916 962 caprinos muestreados. 

La Brucelosis Humana presenta una tasa de morbilidad

de 6. 1 por 100, 000 habitantes; así mismo se muestra que la- 

distribugi6n del mayor ndmero de casos positivos a B. meli- 

tensis son: Guanajuato, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León -- 

presentando una semejanza entre los casos encontrados en el

ganado caprino y los casos en humanos. 

Este trabajo concluye la importancia que tiene la -- 

Brucelosis Caprina como principal fuente de infección para - 

los humanos y que es necesario que las instituciones del -- 

Sector Salud Pdblica y Privada tomen conciencia del peligro

que representa el contraer una enfermedad, que como la Bru- 

celosis produce incapacidad termporal o definitiva en la po

blaci6n humana en nuestro pais siendo sin lugar a duda uno

de los paises en el mundo con mayor ndmero de humanos y ani

males enfermos de Brucelosis. 

Además se recomienda la continuación de la Campaña - 



contra esta enfermedad para el control y futura erradica--- 

ci6n de la enfermedad; así como fomeñtar.r hos- programas edu- 

cativos a fin de sensibilizar a la población rYo a la - 

importancia de esta enfermedad y la utilización dié-r los ser- 

vicios de inspección sanitarios de carnes en rastros y empa

cadoras como componentes de un programa de vigilancia epide

miol6gico. 
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I. I N T R O D U C C I O N

En México no se conoce la exacta dimensión de los -- 

problemas que causa la Brucelosis ya sea en forma directa - 

afectando al huésped o en forma indirecta en la disirinución

de la producci6n y productividad de los individuos. 

La información existente sobre la Brucelosis en Méxi

co es recabada por diferentes instituciones: el Instituto - 

de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del
0

Estado ( I. S. S. S. T. E.), el Instituto Mexicano del Seguro So- 

cial ( I. M. S. S), la Secretaria de Salubridad y Asistencia -- 

S. S. A.); y por una institución encaminada a recabar infor- 

mación en Salud Anim- 1 como lo hace la Dirección General de

Sanidad Animal ( D. G. S. A.) de la S. A. R. H. 

Los mecanismos de captaci6n de información son: - 

en las Instituciones de Salud Pablica: los casos de enfer-- 

mos que acuden a ellas para su atención y son detectados en

fases avanzadas generalmente y en la Dirección General de - 

Sanidad Animal ( D. G. S. A.) existen dos mecanismos dt cap-- 
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taci6n: el primero es a través de la Campaña Nacional Con-- 

tra la Brucelosis la cual realiza muestreos en hatos donde - 

a el ganadero le interesa pertenecer al Programa de Control

de esta enfermedad y el segundo es a través de la Red Nacio

nal de Laboratorios Regionales de Diagnóstico Veterinario a

donde acuden ganaderos que sufren pVpblemas de 5bortos en r

sus hatos de cabras. 

Estas formas de captar información son ordenadas en - 

forma mensual y por Estado o Entidad Federativa hasta obte- 

ner un resúmen anual en donde se realizan publicaciones en' 

la mayoría de los casos en forma separada por cada institu- 

ción sin lograr obtenerse una visión más real de lo que re- 

presenta el problema de la Brucelosis como una zoonosis de - 

las más importantes a nivel nacional. 

El mayor número de investigaciones en el área veteri

naria está encaminada a la Brucelosis del ganado bovino y - 

en nuestro pais existen pocas investigaciones sobre. preva-- 

lencia o incidencia de la Brucelosis en los caprinos y no - 

se relaciona con incidencia en humanos. 

El objetivo del presente trabajo es el de realizar - 

un estudio comparativo retrospectivo de 6 años sobre la fre

cuencia y distribución de la Brucelosis Caprina y Humana en

la República Mexicana de los reportes de casos positivos -- 
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que reciben tres Instituciones de Salud PUlica----------- 

i. S. S. S. T. E., I. M. S. S., S. S. A.) y una en Salud Animal que - 

as la D. G. S. A.- S. A. R. H. 

El estudio comparativo servirá como base en las con - 

alusiones de frecuencia y distribución en tiempo y espacio- 

s lo largo de 6 años en toda la Repdblica sobre el problema

de Brucelosis Caprina y Brucelosis en Humanos. 

ANTECEDENTES: 

Se denomina Brucelosis a un conjunto de enfermedades

transmisibles producidas por bacterias del género Brucella, 

que atacan al hombre y a los animales, iniciándose por una- 

bacteremia y evolucionando en forma subaguda o crónica, pro

3uciendo alteraciones orgánicas de carácter inflamatorio- ne

erótico. Su acci6n morbosa más frecuente es de localización

en el tejido epitelial ( principalmente dtero gravido). ( 2)- 

11) ( 24) ( 27). 

HISTORIA: 

A lo largo del Mediterráneo se conocía desde los --- 

tiempos de Hip6crates la existencia de una fiebre, caracte- 

rizada por remisiones e intermitencias. 
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En 1887 Bruce ; médico de la escuadra inglesa), descu

bri6 la Brucella melitensis, a la que llamó Micrccoccus me- 

litensis, en el bazo de individuos muertos por fiebre de - 

Malta, y que al inocularlos en el mono reproducían la enfer

medad. ( 2) ( 11) ( 22) ( 24) ( 26) ( 27) ( 29) ( 33). 

En 1897 Bang ( profesor de la Escuela Superior de Ve- 

terinaria de Copenhague) y su discípulo Stribolt, descubrie

ron el agente causal del aborto contagioso en los bovinos: 

la Brucella abortus. 

En 1914, Traum descubri6 la Brucella suis, aislándo- 

la del feto de uña cerda. En 1918, Alicia Evans, basándose

en reacciones de aglutinación, demostró el estrecho paren- 

tesco existente entre los gérmenes citados. A instancias de

Meyer, en 1920, se agruparon las tres bacterias en el géne- 

ro Brucella, en honor a Bruce. 

Existen dos nuevas especies recientemente incluidas - 

en el género denominadas Brucella canis, también transmisi- 

ble al hombre; y Brucella ovis, de entidad nosol6gica dife- 

rente. 

AGENTE: 

Las brucellas son esquizomicetos pertenecientes al - 
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orden Eubacteriales, suborden Eubacterfneas, familia Parvo- 

bacteriacea, tribu Bruceleas, género Brucella. 

Son bacilos cortos y delgados ( cocobacilos), de ---- 

0. 6- 1. 5 micras de largos por 0. 5- 0. 7 micras de ancho; no es

porulados, gramnegativos, no móviles; aerobios, pero que - 

requieren medios especiales pobres de oxígeno para su desa- 

rrollo y favoreciéndose esto con el CO2 aunque se habitüan- e

lentamente al contacto con el aire. No crecen en medios --- 

anaerobios estrictos; producen poca o ninguna fermentaCi6n- 

en los azúcares; no licuan la gelatina. Los medios de culti

vo usados son: agar -hígado, agar- glucosado., agar -patata, -- 

suero- agar y liquido amniótico / En agar- sángre, la B. meli- 

tensis toma forma cocoide mientras que la B. abortus toma la -- 

forma de bacilos largos; la B. abortus y la B. suis produ- 

cen SH 2' mientras que la B. melitensis lo produce en peque- 

ñas cantidades. ( 2) ( 14) ( 15) ( 16) ( 24) ( 26) ( 27) . 

Son parásitos estrictos de los animales y se transmi

ten al hombre: la B. melítensis es huésped habitual de la - 

cabra y se propaga fácilmente al hombre, mono, oveja, vacas

y ratas ( Renoux); excepcionalmente al cerdo y segíln la Medi

terranean Fever Com;. ssion, probablemente a los equinos. ( 22) 

a A, abortus es huésped habitual de is vaca y se -- 

prooa.ga fácilmente a]_ homore, monos, caballos, tg- regos y - 
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aves de corral. 

La B. suis es parasito estricto del cerdo y del hom- 

bre. Huddleson ha señalado contagios en equinos y bovinos,~ 

pero Wotton lo ha puesto en duda. Ciertas epidemias de fie- 

bre ondulante son producidas por la leche infectada por B. - 

suis ( Beattie y Rice, Horning, Borts) en la que el ganado - 

vacuno puede ser un simple portador, sin que existan esta— 

dos

sta- 

dos patógenos posibles. ( 2) ( 4) ( 15) ( 16) ( 24) ( 26), 

Es sensible al calor y a los desinfectantes habitua- 

les; sé destruye por calentamiento en medios acuosos en 10 - 

minutos a 60° C. A 0° C. viven durante un mes,, en el polvo du

rante 6 semanas, en el agua y en el suelo 10 semanas; en -- 

exudado uterino infectado o sometido a congelación durante - 

7 meses ( 22); no resiste la acidificación de la leche, mu-- 

riéndo en dos días; en la mantequilla, quesos blandos y re- 

ques6n resisten hasta 30 días y a veces mas// la B. suis pue

de conservarse viable en los embutidos 4 semanas y en las - 

heces 3 meses;/ si el estiércol estuviera amontonado, mueren

pronto como consecuencia del calor de la fermen.taci6n/( 14) 

16) ( 24) ( 26) ( 33). 

BRUCELOSIS EN CAPRINOS: 

Es una enfermedad comdn de paises Mediterráneos, pro
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ducida por Brucella melitensis, que se observó por primera - 

vez en Malta y luego se extendió a los paises próximos al - ' 

Mediterráneo y finalmente a otras partes del mundo, prefe— 

rentemente América. ( 14) ( 22) ( 33). 

PATOGENIA: 

Al igual que en los bovinos', la principal vfa de con

tagio es la digestiva, y excepcionalmente, por soluciones - 

de continuidad ( grietas, heridas, excoriaciones consecuen- 

tes al ordeño, etc.) y por la cubrición.' 

La principal via de entrada es la digestiva ( oro -fa- 

ringea)%otras posibles vias, son la conjuntiva ocular, las - 

heridas, grietas y escoriaciones de la piel, sobre todo al - 

ordeñar. 12) ( 11) ( 16) ( 22) ( 24) ( 25) ( 26) ( 27) ( 29) ( 33) . 

Una vez en el animal, los gérmenes van por vía linfa

tica a la sangre, produciéndo una bacteremia, con elevación

térmica hasta por 15 días. 

Los gérmenes invaden el h1gado, bazo, riñón y otros - 

órganos, pero mueren a los 48 días de la infección, persis- 

tiendo en los ganglios linfáticos retromamarios, articula— 

ciones, vainas tendinosas y bolsas articulares. 
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En el animal gestante las brucelas se localizan pre- 

ferentemente en la placenta y envolturas fetales, afectando

epitelíos y produciendo necrosis, con formací6n de exudado- 

fibrinopurulento, y alteración en la placenta fetal y los - 

cotiledones maternos. Con la ingestión del líquido anmi6ti- 

co se infecta el feto por via digestiva produciendo gastri- 

tis, enteritis y afectando 6rganos parenquimatosos; el feto

muere y es expulsado generalmente en el primer tercio de la

gestación. Las hembras suelen tener retención placentaria, se

guida de metritis e incluso infección generalizada, acompa- 

fiada de esterilidad. Si se produce la expulsión de las pla- 

centas, la matriz queda libre de brucelas a las 3 semanas - 

de producirse el parto o el aborto, yn que la mucosa no grá

vida resulta ' nadecuada para la multiplicación de la bruce - 

la. Los gérmenes persisten en la mamá y ganglios mamarios, - 

donde permanecen hasta la siguiente gestación, en la que se

repetirá el proceso; sin embargo en las sucesivas cubricio- 

nes, la inmunidad adquirida va retrasando el plazo del abor

to hasta originar un simple parto prematuro, con o sin re— 

tenci6n de las placentas y con la frecuente muerte del ca- 

brito, por enteritis ( 2) ( 11) ( 16) ( 22) ( 24) ( 25) ( 26) --- 

27) ( 29) ( 33). 

SINTOMAS: 

En las cabras la enfermedad presenta gran similitud- 



a la observada en los bovinos; no obstante, la enfermedad - 

puede evolucionar sin síntomas ( infección inaparente) pero - 

puede presentarse el aborto, pero con pruebas serol6gicas - 

se puede observar hasta el 90% de los animales positivos. - 

Según Cortex, la brucelosis en las ovejas y cabras adopta - 

el tipo " iceberg" porque la parte no visible es mucho más - 

importante ( 20 veces más frecuente) que la forma visible -- 

con abortos; con la diferencia de que las cabras eliminap - 

gémenes en la leche hasta 140 días después del aborto, mien

tras que las ovejas las eliminan antes del aborto y a ros - 

dos meses han dejado de expulsar gérmenes. 

En las mamas no hay lesiones ( inaparentes), ni pérdi

da en la producción láctea, aunque a veces se aprecien en— 

grosamientos nudosos pasajeros en el tejido glandular; la - 

leche cambia de color y tiene coágulos en ocasiones. A ve -- 

ces hay claudi.cacid% con inflamaci6n articular; y en casos

raro@ hay queratitis, y en los machos orquitis. ( 2) ( 11) -- 

22) ( 24) ( 25) ( 26) ( 27) ( 29) ( 33) . 

LESIONES: 

Dado que la hembra generalmente no muere como conse- 

cuencia de la enfermedad se señalan los cambios en el feto. 

Se presenta infiltración amarillenta y jelatiniforme

fAURTAD DE W9'1C11A VET"!" u1A

yA
OTECII14

ajaL1OIF.fo  . 
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en las cubiertas fetales, con copos dispersos de fibrina y- 

pus. La placenta fetal es amarillo -pálida. El cordón .umbili

cal infiltrado de exudado ocasiona la desnutrición del feto

por entorpecimiento mecánico, a la vez que se desencadena - 

un desequilibrio hormonal que predispone al aborto. En el - 

estómago del feto se acumulan masas muco -amarillentas con - 

copos blanquecinos. En la vejiga e intestinos se aprecian - 

estrías de fibrina hemorrágica. En las cavidades serosas -- 

hay coágulos de fibrina tapizando las parede.s..: En el. t,ejido

conjuntivo y muscular hay infiltraciones seroamarillentas,- 

y en los ganglios linfáticos y bazo aumento de volumen acom

pañado a veces de pequeños focos necróticos dispersos. 

En la matriz se observa edema subcorial, con exudado

fibrinopurulento y necrdtico a nivel de los cotiledones y - 

sobre todo en las vellosidades cotiledonarias, presentándo- 

se congestión que se pueden extender a los espacios interco

tiledonarios. ( 2) ( 11) ( 16) ( 22) ( 24) ( 25) .(. 26).( 27) ( 29) - 

33) . 

DIAGNOSTICO: 

Las pruebas diagnósticas convencionales que existen - 

no tienen un márgen amplio de seguridad por lo que para el - 

diagnóstico definitivo de animales portadores de Brucella;- 

sólo el aislamiento del gérmen nos da la certeza de una ín- 

fección positiva. 
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Los signos clínicos más sobresalientes que indican - 

la presencia de un brote de brucelosis son los abortos en - 

hembras primerizas que tienen partos prematuros y mortandad

de los mismos, pueden ocurrir abortos en otras especies y - 

en algunos casos los individuos que tienen contacto con el - 

hato o ingieren alimentos contaminados presentan fiebre re - 

c urrente. 

son: 

Las pruebas inmunol6gicas factibles de realizarse -- 

En Suero: 

Prueba de aglutinación rápida en placa. 

Prueba de aglutinación en tubo. ` 

Prueba de fijación de complemento. 

Prueba de aglutinación con dos- mercaptoetanol- - 

2 - ME) . 

Prueba de tarjeta ( prueba de antígeno tampona- 

do, prueba de Rosa de Bengala) 

Prueba de Coombs modificada. 
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En Plasma: 

Prueba de tarjeta o " Card -test". 

En Leche: 

Prueba de anillo de Bang én leche individuales. 

En Moco Vaginal: 

Prueba de aglutinación en tubo. 

En Plasma Seminal: 

Prueba de aglutinación en placa. 

Prueba de aglutinación en tubo. 

14) ( 16) ( 22) ( 29). 

PREVENCION: 

0

La vacuna muerta H 38 con adyuvante y la vacuna ate- 

nuada de Brucella melitensis Cepa Rev. 1, son los dnicos -- 

dos preparados capaces de producir una inmunidad confiable - 

en la especie caprina. Una d6sis de vacuna Rev. 1 aplicada - 

a hembras jóvenes de 3 a 6 meses de edad. La cual garantiza

una inmunidad satisfactoria. ( 12) ( 14) ( 16) ( 24). 

CONTROL DE ERRADICACION: 

En México las actividades de contrcl erradicación - 
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se norman por las disposiciones legales que se enuncian en - 

el Reglamento de la Campaña Nacional Contra la Brucelosis - 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de a- 

gosto de 1970 por la Secretaria de Agricultura y Recursos - 

Hidráulicos ( S. A. R. H.) y que consiste en programas loca- 

les de control y/ o erradicación: el objetivo de la Campaña - 

se pretende lograr a través de las siguientes alternativas: 

t

Plan A. Diagnóstico de todo el hato, marcado de los

animales reactores positivos y sacrificio - 

de los mismos. 

Plan B: Diagnóstico del hato y cuarentenado de los - 

animales que resulten reactores positivos. 

Plan C: Vacunación de las hembras de 3 a 6 meses de

edaii con Brucella melitensis Cepa Rev. 1. - 

12) . 

TRATAMIENTO: 

Los resultados de un tratamiento quimioterápico no - 

son muy alagadores a pesar de que los gérmenes son altamen- 

te susceptibles a la acción de las sulfas in vivo ya que la

brucella tiene la capacidad de sobrevivir en el interior de

la célula donde los niveles de antibióticos son bajos. ( 2)- 

11) ( 22) ( 24) ( 26) ( 27) ( 29) ( 33). 
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BRUCELOSIS EN HUMANOS: 

Fue Zammit en 1905 el primero que descubri6 la rela- 

ción de contagio entre las cabras infectadas de B. meliten- 

sis y el, hombre enfermo que ingería la leche infectada, por

lo que en 1906 se suprimid el suministro de leche de cabra - 

a las tropas del ejétcito y de la marina inglesa, con lo -- 

que la enfermedad se redujo en un 90% dentro del plazo de

un año. El resultado fue sorprendente aunque no se eliminó

completamente la enfermedad, que puede contraerse por heri- 

das, grietas de la piel, excoriaciones, insectos o por con- 

tacto sexual. Los contagios directos quedan demostrados al - 

afectar en mayor numero al hombre que a la mujer, y más a - 

las personas relacionadas con el cuidado del ganado y de un

grupo de edad comprendido entre los 15- 40 años. ( 15) ( 22) - 

29). 

Bevan, en 1921- 22 planteó la posible patogenicidad - 

para el hombre de la B. abortus m1s tarde ciQ,: Ckzmada. 

Otro infectante, la B. suis se enunció como posible - 

causa de enfermedad en los obreros que manipulaban cerdos - 

enfermos. ( 15) ( 22) ( 29). 

La brucelosis en el hombre recibe distintos nombres: 

Fiebre Ondulante, Fiebre de Chipre, Fiebre de Malta, Fiebre
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Mediterránea, Fiebre Napolitana, Fiebre de Constantinopla, - 

Fiebre de Gibraltar o Fiebre de la Roca, Fiebre de Creta, - 

Melitococia, Denotifo, Seudotifo, Fiebre Biliosa, Tifomala- 

ria Sudoral, Ciudadana, Recurrente, Infectiva Atípica Danu- 

biana, Liornesa de Barcelona, Caprichosa, Caprina, Intermi- 

tente, entre otros. ( 22) ( 24) ( 29) ( 33). 

SINTOMAS: 

La brucelosis en el hombre se presenta con un estado

febril que dura 1- 2 semanas, alternando con periodos apiré- 

ticos de dos o más días, en fases intermitentes y ondulan— 

tes, 

ndulan- 

tes, acompañadas de extreñimiento, anemia progresiva y debi

dad. Son frecuentes la aparición de neuralgias, artritis, 

tumefacción intestinal y otras complicaciones de evolucibn- 

crónica qae pueden durar de unos días a más de un año; tres

meses por término medio ( 13) ( 15) ( 22) ( 31) ( 33). 

Los síntomas más comunes son: astenia, fiebre, dolo- 

res musculares y articulares, sudores nocturnos, anorexia,- 

extreñimiento, irritabilidad nerviosa y escalofríos; a ve— 

ces, 

e- 

ces, no siempre, se producen abortos; las mujeres infecta- 

das eliminan brucelas por la leche ( British Meditteranean - 

Fever Comission, 1905- 1907). 
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PATOGENIA: 

Anatómicamente se aprecia aumento de liquido pericár

dico, congestión e hipertrofia del hígado y del bazo, así - 

como congestión de la mucosa y submucosa intestinal. La mor

tandad entre los infectados suele ser del 2`k. ( 22) ( 29) ( 33). 

Independientemente de los casms ci?siicos claros, e- 

xisten gran ndmero de infecciones subclínicas, caracteriza- 

das por una ligera pirexia, sola o acompañada de varios sín

tomas: agotamiento, insomnio, irritabilidad y alteraciones - 

subjetivas que pudieran calificarse en un primer erárnnnmi Cu - 

mo neuralgias, o afecciones pareciñas a un estado, gripal. 

que dura varios días, . cuando me gemiste el. esta febrill - 

crónico e intermitente meses c affi~ ; flas ltvr~ llas se loca- 

lizan en los tejidos meros vascullariizados y más ricas eu -- 

CO 2' CO2, en los que existe menor cannttMa de fagocitos y ca-nidí- 

ciones térmicas adecuadas como en lía pllacentta de las ~ 

bras grávidas, en las membranas sinoviales, dís= í ntterver- 

tebral y órganos de abundantes células reticuloendoteliales. 

Son frecuentes las lesiones de vértebras, meninges y bolsas

testiculares, con procesos de orquitis que pueden llegar a- 

la obligada castración. ( 22) ( 24) ( 1) ( 33). 

Existen formas localizadas en la piel produciéndo le

siones exantemáticas y eczemas rebeldes, muy frecuentes en - 

ganaderos, matarifes y veterinarios. ( 22 ( 33). 



17

El concepto de transmici6n alimenticia de la enferme

dad va evolucionando y hoy se concede mayor importancia a - 

la transmisión aer6gena; en efecto, la pasteurización de la

leche tanto en la referente al consumo directo como la des- 

tinada a la industrialización va quitando posibilidades, 
a- 

la vez que gana terreno la tesis de que las brucellas, eli- 

minadas en gran cantidad al medio externo como consecuencia

de secreciones naturales, fetos, secundinas, etc., contami- 

nan las camas, establos, caminos y vías pecuarias, que con - 

el polvo darán lugar a la contaminación de las familiao o - 

individuos que se pongan en contacto con ese medio ambiente. 

22) ( 33) 

Al tratarse de una zoonosis transmisible muy frecuen

te, los trabajos de investigación no cesan, llegándose a la

formaci6n de centros especializados, para el estudio de la - 

enfermedad. 

La Brucelosis constituye un problem social, cuya so

luci6n requiere constancia de todos: médicos, veterinarios - 

y ganaderos. 

El Dr. Alberto P. León ( 30), ha señalado que en Méxi

co el porcentaje de Brucelosis en humanos en relación con - 

las especies encontradas es el siguiente: 
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92% Brucella melitensis. 

5% Brucella ovis y fetus. 

3% Brucella suis. 

0% Brucella canis. 

0% Brucella ovis. 

Mencionando que la estructura antigénica entre B. me

litensis y B. ovis es idéntica, ya que ambas aglutínan los - 

sueros de las dos brucelas. 

Menciona también que no está perfectamente esclareci

do si la B. ovis es otra especie o solamente una variedad - 

de la B. melitensis. 

Al mismo tiempo menciona que no se tiene conocimien- 

to sobre el aislamiento de la B. ovis y B. canis en México. 

Dentro de las diferencias que se pueden observar en- 

tre B. ovis y B. melitensis menciona que la primera varía - 

en su respuesta únicamente en dos o tres pruebas bioquími - 

cas y en la cantidad de producciSn de ácido euifúrico. 

El Dr. Ruiz Castañeda ( 34), señala que en más de --- 

50, 000 pacientes enfermos ha obtenido más de 5, 000 aisla--- v

mientos de Brucellas de los cuales el 99% corresponden a -- 

Brucella melitensis y el 1% restante a B. abortus. 
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I I. MATERIAL Y METODOS

Obtención de la información. 

Los datos utilizados en la elaboración de esta tesis

proceden de diferentes fuentes:. 

Laboratorios Regionales de Diagnóstico Veterinario, - 

Campaña Nacional para el Control de la Brucelosis, ambas de

pendencias de la Dirección General de Sanidad Animal de la - 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y

De las Instituciones del Sector Salud: Instituto Me- 

xicano del Seguro Social ( I. M. S. S.), Instituto de Segur¡ 

dad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado - 

I. S. S. S. T. E.) y la Secretaría de Salubridad y Asisten

cia ( S. S. A.). 

a) En la información de los Laboratorios Regionales - 

de Diagnóstico Veterinar¡ o se indica la Entidad - 

Federativa, la fecha y el nGmero de animales reac

tores positivos a la Brucelosis Caprina derivada- 

WDICIIMA VMRINRAO
TICMt4
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de los estudios de los casos de aborto en el gana

do caprino que presentan ganaderos, ejidatarios y

pequeños propietarios al laboratorio. 

La información procedente de la Campaña Nacional - 

para el control de la Brucelosis deriva de la vi- 

gilancia epizootiol6gica que realiza esta depen- 

dencia en los rebaños de ganado caprino cuyos pro

pietarios desean tener certificados de hatos li- 

bres de Brucella; los datos igualmente se refieren

a Entidad Federativa, fecha y número de animales - 

reactores positivos considerandose además el núme

ro de animales muestreados. 

b) Los datos obtenidos de instituciones del Sector - 

Salud es refieren a Entidad Federativa, fecha y - 

número de casos diagnosticados por los laborato- 

rios de cada una de las instituciones. 

Una vez obtenida la información se ordenó ésta crono

16gicamente por Entidad Federativa expresándose el número - 

de animales reactores positivos, los porcentajes correspon- 

dientes y el número de individuos muestreados; así como la- 

sumatoria del número de casos positivos de Brucelosis Capri

na tanto de la Campaña Nacional, como de los Laboratorios - 

Regionales de Diagnóstico Veterinario y la sumatoria de fre, 

cuencia de los casos positivos de Brucelosis en humanos de - 

las Instituciones del Sector Salud. 
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Las pruebas empleadas rutinariamente por los Labora- 

torios Regionales de Diagnóstico Veterinario ( D. G. S. A.----- 

S. A. R. H.) para la detección de la Brucelosis en el ganado,— 

caprino son la prueba de aglutinación en placa y la prueba - 

de aglutinación en tubo y sólo en casos de que exista duda- 

se emplea la prueba de aglutinación con 2 - Mercapto etanol. - 

12) ( 24). 

Todas éstas se basan en la detecciSn de anticuerpos - 

contra B. melitensis en los sueros de animales en los que - 

se sospecha la enfermedad. 

Las pruebas empleadas para la detección de Fiebre de

Malta en humanos son: titulación de anticuerpos mediante la

prueba de aglutinación con antígenos de B. abortus, agluti- 

nación en tubo y fijación en superficie; y la intradermo -- 

reacción con extracto de brucella ( M. B. P. de Ruiz Castañe

da). ( 33) ( 34). 
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I I I. RESULTADOS

1. DESCRIPCION DE CUADROS Y GRÁFICAS. 

2. CUADROS Y GRAFICAS. 



1. DESCRIPCION DE CUADROS Y GRAFICAS. 
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BRUCELOSIS CAPRINA

El Cuadro No. 1 muestra la información captada por

los Laboratorios Regionales de Diagnóstico Vete- 

rinario durante el periodo 1974- 1979, así como el

número de animales muestreados ( A. M.), reactores

positivos ( R. P.) y porcentajes porcada Entidad - 

Federativa; también se adjunta el total acumulado

durante el sexenio. 

El Mapa No. 1 muestra la distribución de R. P. de

tectados durante el periodo 1974-• 1979 por los La- 

boratorios Regionales de Diagnóstico Veterinario - 

y los rangos van de 1 a 6, 400 animales R. P. 

La Figura No. 1 muestra la variación anual de ani- 

males reactores positivos durante el periodo ---- 

1974- 1979. 

El Cuadro No. 2 muestra la información captada -- 

por la campaña Nacional contra la Brucelosis, el- 
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número de animales muestreados bajo las normas y - 

procedimientos del reglamento de la campaña, el - 

número de reactores positivos y sus porcentajes - 

durante el periodo 1974- 1979, también se adjunta - 

el total acumulado de animales muestreados, anima

les R. P. y el porcentaje en cada Entidad Federa- 

tiva. 

El Mapa No. 2 muestra la distribución de los ani- 

males R. P. encontrados por la Campaña Nacional - 

contra la Brucelosis. 

La Figura No. 2 muestra la variación anual de ani

males reactores positivos captados por la campaña. 

E1 Cuadro No. 3 muestra la frecuencia de Brucelo- 

sis total detectada por los Laboratorios Regiona- 

les de Diagnóstico Veterinario y la Campaña Nacio

nal contra la Brucelosis Caprina ( D. G. S. A.- S. A. R. 

H.) en la República Mexicana 1974- 1979. 

La Figura No. 3 muestra la variación anual en la - 

frecuencia de Brucelosis Caprina detectados por - 

los Laboratorios Regionales de Diagnóstico Veteri

nario y la Campaña Nacional contra la Brucelosis- 

durante el periodo 1974- 1979. 
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BRUCELOSIS HUMANA

El Cuadro No. 4 muestra el número de casos positi

vos de Brucelosis en Humanos reportados al ------ 

I. M. S. S. en el periodo 1974- 1979 por Entidad Fede

rativa. 

El Cuadro No. 5 muestra la frecuencia anual de la

Brucelosis Humana diagnosticada por el I. M. S. S. - 

durante el periodo 1974- 1979. 

El Cuadro No. 6 muestra el número de casos positi

vos de Brucelosis en humanos reportados al ------ 

I. S. S. S. T. E. por Entidad Federativa durante el pe

ríodo 1974- 1979. 

El Cuadro No. 7 muestra la frecuencia anual de la

Brucelosis Humana diagnosticada por el---------- 

I. S. S. S. T. E. durante el periodo 1974- 1979. 
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El Cuadro No. 8 muestra el número de casos positi

vos de Brucelosis en humanos reportados a la ---- 

S. S. A. por Entidad Federativa durante el período - 

1974 - 1979. 

El Cuadro No. 9 muestra la frecuencia anual, de -- 

Brucelosis Humana diagnosticada por la S. S. A. du- 

rante el periodo 1974- 1979. 

El Cuadro No. 10 muestra la sumatoria de las tres

instituciones de Salud Pública ( I. M. S. S.,------- 

I. S. S. S. T. E. y S. S. A.) de casos positivos de Bru- 

celosis Humana por Entidad Federativa durante el - 

periodo 1974- 1979. 

La Figura No. 4 muestra la frecuencia anual de -- 

Brucelosis Humana diagnosticados por el I. M. S. S., 

I. S. S. S. T. E. y S. S. A. durante el período 1974- 1979. 

El Mapa No. 3 muestra la distribución de los ca— 

sos

a- 

sos positivos a Brucelosis en Humanos captados -- 

por las tres instituciones de Salud Pública ----- 

I. M. S. S., I. S. S. S. T. E. y S. S. A.) más importantes

en el pais durante el periodo 1974- 1979. 
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2. CUADROS Y GRAFICIS

A). BRUCELOSIS CAPRINA

B). BRUCELOSIS HUMANA. 
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A). BRUCELOSIS CAPRINA
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FIGURA NO. 1 32

FRECUENCIA DE BRUCELOSIS CAPRINA

DETECTADOS POR LOS LABORATORIOS REGIONALES

DE DIAGNOSTICO VETERINARIO ( D. G. S. A.— SARH) 

EN LA REPUBLICA MEXICANA 1974- 1979

18
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FUENTE: CUADRO NO. 1
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FIGURA NO. 2

FRECUENCIA DE BRUCELOSIS CAPRINA DETECTADA

POR LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA BRUCELO- 
SIS ( D. G. S. A.- S. A. R. H.) EN LA REPUBLICA

MEXICANA 1974- 1979
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FUENTE: CUADRO NO. 2
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16

FIGURA NO. 3

FRECUENCIA DE BRUCELOSIS - CAPRINA DETECTADA

POR LOS LABORATORIOS REGIONALES DE DIAGNOSTICO

VETERINARIO Y LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA -- 

BRUCELOSIS ( D. G. S. A.- S. A. R. H.) EN LA REPUBLICA

MEXICANA 1974- 1979. 

4

2

1974 1975 1976 1977 1978 1979

A & O S

LINEA DE TENDENCIA

FUENTE: CUADRO NO. 3
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B). BRUCELOSIS HUMANA
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FIGURA N0. 4

FRECUENCIA DE BRUCELOSIS HUMANA DIAGNOSTICADA

POR I. M. S. S., I. S. S. S. T. E. Y S. S. A. EN LA

REPUBLICA MEXICANA 1974- 1979. 
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I V. D I S C U S I O N

Brucelosis Caprina; de acuerdo a los resultados obte

nidos observamos que los Laboratorios Regionales de DiagnBs- 

tico Veterinario ( Cuadro No. 1) y la Campaña Nacional contra

la Brucelosis ( Cuadro No. 2) presentan una tasa de infección, 

en relación a caprinos muestreados, de 9. 2% y 6. 7% respecti- 

vamente; además el porcentaje de infección del total de ani- 

males infectados ( Cuadro No. 3) fue de 8. 7%. Este porcentaje

fue obtenido de 416 962 caprinos muestreados en los años de - 

1974 a 1979. 

La información de los Laboratorios Regionales de --- 

Diagnóstico Veterinario son de casos de animales que llegan - 

con un cuadro clínico de aborto, orquitis principalmente, -- 

que sirven como caso indice para la detección de explotacio- 

nes afectadas, explicando de alguna manera el mayor porcenta

je de infección, localizándose ésta principalmente en los Es

tados de Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Puebla y Mo- 

relos, donde se ubican explotaciones caprinas carentes de un

adecuado manejo zoosanitario o de procedimientos modernos en
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la cría de esta especie. A diferencia de la información obte

nida de la Campaña Nacional contra la Brucelosis en la que se

buscan reactores positivos. Encontrándose el mayor porcentaje

de infección en los Estados de Coahuila, Chihuahua y Nuevo - 

León, donde se encuentra la mayor densidad de poblaciSn ca— 

prina. 

Analizándo la información por años ( Figura No. 1), - 

observamos que se presentó una frecuencia mayor en el perío- 

do de 1974 a 1976, en comparación con los años de 1977 a --- 

1979 con ligera tendencia hacia la disminución. Este fenóme- 

no puede ser debido a la mayor cobertura de la Caspaña con- 

tra esta enfermedad, mejoramiento de las cond:_ciones sanita- 

rias ambientales y mejor explotación de esta espec- e en los - 

últimos años. 

Brucelosis Humana; la tasa de morbilidad se presenta

de acuerdo a las diversas instituciones que Prestan el servi

cio médico a la población mexicana encontrándose éstas; el - 

I. M. S. S. ( Cuadro No. 5), S. S. A. ( Cuadro No. 9) e I. S. S. S. T. E. 

Cuadro No. 7), los cuales presentaron una frecuencia prome- 

dio, en los seis años de estudio de 13. 9, 2. 7 y 1. 6 por --- 

100, 000 habitantes respectivamente. Además una tasa promedio

de 6. 1 por 100, 000 habitantes, para las instituciones mencio

nadas. 

w ntu K WDICinA VE MMARIA Y MOTECRIA
RMAOTEGA - U N A Id
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Analizando la información por año, como se puede ob- 

servar en la Figura No. 2, las variaciones en la frecuencia - 

anual son mínimas, lo que nos da un indicio del poco avance - 

para la prevención de esta zoonosis. 

La distribución de la Brucelosis Humana en la Repú— 

blica íllexicana ( Mapa No. 2), comprende a la totalidad del -- 

pais. Presentándose la mayoría de los casos en los Estados - 
e

de Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato y Mi--- 

hoacán, en relación a los demás Estados. Este fenómeno pue- 

de ser explicado debido a que estos Estados presentan un ele

vacío porcentaje de infección de Brucelosis• Caprina, existien

lo una mayor probabilidad de contagio de la enfermedad a los

ii. u i• nos. 
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V. C 0 N C L U S 1 O N., E-, $ 

De los resultados obtenidos en el presente estudio - 

se desprenden las siguientes conclusiones: 

1) El porcentaje de infección de la Brucelosis Caprí

na es de 8. 7. Este fué establecido en 416, 962 ca- 

prinos muestreados en los años de 1974 a 1979. En

atención a la frecuencia de este padecimiento, -- 

consideramos que constituye un grave problema de - 

salud pública, económico y alimentario. 

2) La Brucelosis Humana presenta una tasa de morbili

dad de 6. 1 por 100, 000 habitantés- dié acuerdo a la

información proporcionada por las instituciones - 

médicas consultadas. Constituyendo un problema mé

dico de grave importancia, dado que produce una - 

enfermedad dolorosa e incapacitante a un gran nú- 

mero de personas. 
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3) Este trabajo reafirma la importancia que tiene el

control de la Brucelosis Caprina, como principal - 

fuente de infección para los humanos y que es ne- 

cesario que las instituciones del sector salud pú

blica y privada tomen conciencia del peligro que - 

representa esta enfermedad, ya que México es sin - 

lugar a duda uno de los paises en el mundo con ma

yor número de animales. y humanos enfermos de Bru- 

celosis. 
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V I. R E C O M E N D A C I O N E S

1) En vista de que la Brucelosis Caprina y Humana -- 

producida por la B. melitensis es una enfermedad- 

zoonótica que causa graves problemas en la salud - 

y en la economía de la población, consideramos -- 

que es urgente reforzar las acciones sanitarias - 

que desarrolla la Campaña Nacional contra la Bru- 

celosis Caprina para el control y futura erradica

cion de la enfermedad. 

2) Es necesario comenzar con un programa educativo a

fin de sensibilizar a la población respecto a la - 

importancia de esta enfermedad, así como crear la

necesidad de utilizar las principales medidas de - 

medicina preventiva en la producción caprina. 

3) Es necesario sistematizar y actualizar continua— 

mente los datos sobre la frecuencia de la Brucelo

sis tanto en caprinos como en humanos, a fin de -- 

permitir la comparación entre las situaciones pre
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vias y los posibles cambios que se logren por me- 

dio de los procedimientos de control. 

4) Se recomienda la utilización de los servicios de - 

inspección sanitarios de carnes en rastros y empa

cadoras, como componentes de un sistema de vigi— 

lancia enidemiolSgica. 
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