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I I'NTRODUCCION Y OBETIVO 



I. INTROiJU'~CIO!'\ Y 03J3TIVO 

Uno de los grandes pro~lemas a los que se enfrenta el -
país es el constante crecimiento demo~ráfico, lo cual a su -
vez representa un reto el proporcionar alimento a millones -
de mexicanos que lo demandan cada año, por lo que la proteí
na de origen animal es cada día más esencial de producir.(?) 

Una de las formas de incrementar la producción de pro-
duc tos de origen animal, se lo~ra si se le da mayor importa~ 
cia a la prevención de enfermedades, principRlmente vacuna-
ci6n y desparasitación entre otras. 

La brucelosis bovina existe en todo el mundo, con exce~ 
ción de aquellos países que la han erradicado. Las tasas de 
infección son muy variadas de un naís a otro :v en las dife-
rentes re~iones de un país. La prevalencia más alta se oh-
serva en el ganado lechero. En muchos países, inclu:vendo la 
ma:voría de los de América Latina que no tienen pro~rama de -
control, los datos no son confia~les. Sin embargo la infor
maci6n -4isnoni~le indica nue es una de las enfermedades m9.s -
imnortantes tanto en América Latina como en otras zonas de -
desarrollo preindustrial. Las estimaciones oficiales sobre -
pérdidas anuales por brucelosis bovina en América Latina son 
de 11proximadar.:ente. 2stados Unidos de América, '> 600 millo
nes, por lo que en las actividades de los servicios de Salud 
Animal se otorga prioridad a esta infecci6n. (21) 

La brucelosis posee enorme importancia econ6mica en - -
todo el mundo, sobre todo en el ganado lechero. La frecuen-
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cia varía considerable:nente en diversas re¡:jiones v en dife-
rentes países; está muv difundida en tortas las zonas de ex-
plotación pecuaria in tensa. Zn Gran 3ret.:i.ña y di versos paí
.ses de 'Suropa cor.io Dinamarca, Suecia y Noruega han ::.-e¡;¡;intra
rlo frf')cuencias tle lS a 60'~ en v11cas infestadas y de 16""', en -
los :;:stados Unidos de América, pero en los últimos años ha -
rlis~inuído la frecuencia en este país. (3) 

La brucelosis ha sido dia¡i:nosticada en bovinos en toda 
la Rep~blica fexicana, existiendo una prevalencia superior -
al 5~ en casi todos los estados, con excepci6n de las reKio
nes del norte en las que la infección por Brucella abortus -
ocurre con nenor frecuencia. Sstudios epizootiológicos efeE_ 
tuados por diferentes autores coinciden en señalar cifras de 
prevalencia, en bovinos de ~éxico, que fluctúan entre el - -
15 y iO"~. (22) 

La fasciolasis es una enfermedad de distribución mundial 
presentán1ose en paísrs localizados en altitudes que van de~ 
de el nivel del mar, hasta los 4,200 metros, incluyendo los
más variados climas. (20) 

~n la República !':exicana ésta se localiza en casi todo -
el país, señal4ndose los estados de Guanajuato, ~idalgo, Mé
xico, Mic~oácan, ?uebla, querétaro, ':'abasco y 'leracruz como -
los ~ue presenta~ mavor incidencia. (27) 

Como resultado de su ubicaci6n entre el Trópico de Cán
cer :r la zona ecuatorial, la República Mexicana posee una -
amplia variedad de climas donde las condiciones favorecen la 
existencia del hospedador intermediario de Fasciola henatica 
v nor lo cual se encuentra difundida desde los estados que -
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poseen clima c&lido con lluvias la ~avor narte del a~o y -

una temperatura media qnual superior a 20°c, como el caso -

de ~'abasco, Veracruz, Campeche y Chia nas, hasta aquellos -

otros con clima desértico o semidesértico con lluvias irre
p:ulares y escasas y temperatura me'.lia anual de 10 a 20°c, .

como en algunas zonas de Coahuila, Duran~o, Mexicali y -

o eras. (20) 
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3 2 ~ C E i O G I 3 

Descripción 

La Brucelosis es una enfermedad infecto-conta~iosa, que 
generalmente es de curso crónico y que afecta a diversas es
necies animales, particular~ente bovinos, caprinos, ovinos,
no~cinos y equinos; cuvo síntoma nrincipal es el aborto de -
las 11-:;mbras s~estentes. '.':sta enfermedad es trasrnisible de -
los ani~Rles al hombre, de a~í que se considera cerno una - -
de las zoonosis r..ás im'!)o.::-t:rntes de nuest:::-o naís, de°:)i'.io a -
los elevados índices de nrevalencia en las diferentes esr.e-
cies animales. (12) 

Zn el !1.ombre se conoce como ~ieb-re d.e i"lalta o fiebre -
ondul::inte v fiebre del redi tnrráneo. Sn los ani:ngles, depen, 
~iendo de la esnecie afectada se denomina: aborto enzootico, 
aborto in~eccioso, a~orto enizootico, ahorto conta~ioso, en
fermedad de bang (bovinos), epididimitis del carnero (ovinos) 
o simplemente brucelosis. (12) 

I,a enfermedad de 'brucelosis en los bovinos, es causada 
por la infecci6n con 3rucella abortus, esta infección se ca
racter:za por aborto en el Último tercio de la ~estación de
jsndo cifras elevadas de infertilidad. (13,17) 

Los miembros del género (brucella) son cocobacilos pe-
quef!os (0.5 a 0.7 oc) grarr. negativos, in:nóviles, microaer6fi 
los y no esporulados. Las condicion~s 6ptimas para el cree!_ 
~iento de estas bacterias son: 37°c. en un ph de 6.8 (15,17) 
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La Brucella abortus se desarrolla más fácilmente en -
una atm6sfera enriquecida con 3i6xido de Carbono (co2 ), - -
no fermenta los carbohidratos ni licúa la gelatina. (22) 

En la actualinad se han identificado 9 biotipos de - -
Brucella abortus, los cuales son rl.iferenc.iados en base a ..,.
los rer¡uerimientos de C0

2
, capaci.da1 de nroducir '.-{?.S y haJ,i 

lidad de crecer en medios que contienen concentraciones va
riables r:le thionin:!. y fucsina básica. (22) 

La resistencia de Brucella a'."Jortus, al igual que la ma 
voría de especies dentro rrel ~énero, Ron ~u~ sensibles a la 
acci6~ directa de los rRvos solares; en te~ido necr6tico 
tanto de fetos como en placentas, la bacteria es capaz de -
sobrevivir ~urante 6 meses, mientras que en el suelo, el ª.!!!. 
biente seco y protejido de la luz solar resiste de 2 a ? re,g_ 
ses, en a~ua, leche, orina y otras secreci~nes pue'.le vivir -
hqstq 2 afios o más. (22) 

La n~st~urizaci6n mata a las brucelas muy fácilmente,
así como los desinfectantes. (15,17,26) 
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PA1'C~;:;:NI A 

En la actualidad. todos los autores están ne acnerdo en 
que la brucelosis se trasmite principalmente por vía oral,
sin embar~o la form~ci6n de aerosoles propician la trasmi-
sión vía conjuntival y/o respiratoria, en raras ocasiones -
la bacteria puede penetrar por la piel intacta. (25) 

Otras vías de contaminaci6n es por la ubre durante - -
el ordeño y la inseminaci6n artificial con semen de toros -
in:fectados. (25) 

La patogenia que nos nroduce esta en:fermedad es ~ene-
ralmente de curso cr6nico, iniciándose desde la puerta de -
entrada que suele ser la vía digestiva. Después de haber -
inr;resado al organismo a través de la cavidad farín~ea o i~ 
testino, quedan retenidas durante algún tiempo en los gan-
glios linfáticos vecinos (retrofaríngeos, mesentéricos) de 
aquí pasan a la san~re desarrollando un efímero estado sep
ricémico (fiebre, alter~ciones del apetito, etc.), muy dis
creto en sus manifestaciones clínicas que suelen pasar ina2:_ 
vertidas. Después de ser distribuída en forma ~eneralizqda 
por el torrente sanguíneo, esta ~acteria se aloja preferen
temente en los ~an~lios linf4ticos de los animales no ges-
tantes, sitio donde permanecen hqsta el mo~ento en 8Ue el -
animal entra en gestación. Una vez que el feto inicia su -
desarrollo los gér~enes invaden plP-centa, presentándose una 
reacción inflamatoria, esto provoca la relajación entre las 
paredes fetales y maternas. Esta relajación trastorna la -
nutrición del feto, a la vez que contrae la enfermedad, ya 
sea por la invasión de las brucelas desde la plrce!'lta a tr~ 
vés de los vasos sanguíneos o directareente por vía ~i~estiva 
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al deglutir el líquido amniótico, mu:v rico en germenes infeQ. 
tantes, todo ello puede acarrear poco a poco la r.iuerte v ex
pulsión del feto, dando lugar al a~orto, este proceso aborti 
vo requiere de cierto tiempo para establecer lo que justifi
ca el carácter tardío del aborto burcellar. (3,16,22) 

Algunos autores mencionan que parece ser.que la presen
cia del azúcar deno~inada eritritol, muy abundante durante -
la gestación propicia una abundante multiplicación de la br~ 
cella. (25) 

El aborto que con frecuencia ocurre en el tercer tercio 
de la gestación constituye un signo clínico fun1amental de -
este padecimiento, este suele ser esoontáneo :v seguir.o fre-
cuentemente de retención placentaria, en esnecial cuando nás 
tardío es el aborto. A la gestación siguiente el aborto ti~ 
ne lugar más tardíamente, para teroinnr el proceso clínico -
con un parto prematuro, siendo muy raro la presentación de -
tres abortos consecutivos. Son secuelas del aborto frecuen
temente la retención de placentas v la netritis. Las in- -
fecciones mixtas suelen producir metritis que pueden ser - -
a~uda con septicemia v muerte consecutiva o crónica con este 
rilidad, (22 1 25) 

~ los toros la evolución del cuadro clínico, es de sin 
tomatología poco precisa pero termina con el desarrollo de -
orquitis y de bursitis subcutánea (principalmente tarsiana y 

carpianaJ (22) 

En los animales j6ven~s la evolución de la enfermedad -
es rápida, en los que desaparece~ los gé~menes del organis~o. 
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En las hem~ras adultas vacías, también la evolución suele -
ser bastante rápida, sin embargo el animal queda infectado -
de por vida. (3,7,16,22) 
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DIAGiWJTICO 

Las pruebas utilizadas en el diagn6stico de brucelosis 
incluyen las siguientes: 

Clínico 

Anatomopatol6gico 

Bacteriol6:,:;ico 

Serol6gico 

Ninguna prueba diagnóstica de las más empleadas b8sta -
por sí sola para descubrir todos los animales infectados, -
aún cuando se recurra a la totalidad de las pruebas diagn6s
ticas de que actualmente se dispone, podrá ocurrir oue se ob 
tengan reacciones en casos comprobaños como positivos por 
aislamiento de la bacteria en cultivos. (25,26) 

Diagn6stico Clínico: LL enjuiciamiento del aborto es -
de muy escaso valor diagnóstico, siendo más bien un método -
orientador abortos tardíos o partos prematuros con retención 
frecuente de sedundinas, puede inducir a una sospecha de es
te sentido. (25,26) 
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La brucelosis es una enfermedad que prácticamente no -
es curable, hny medios para tratar a los animales infecta-
dos, sin emba~go el costo es muy elevado y no siempre efec
tivo. c:i,7) 

!~n el hombre e 1 enfoque más racional para prevenir 
la brucelosis es el control v la eliminación ~e la infección 
~e los reservorios animales. (21) 

La prevencion de la infección en grupos ocupacionales -
(ganaderos, obreros, de mataderos, ordeñadores, tablajeros -
y médicos veterinarios, etc.) es ~ás difícil y debe basarse 
en la educación para la salud, el uso de ropa protectora 
cuando sea posible y la sunervisión médica. (21) 

La prevención y control se basan en estrictas medidas -
higiénicas, vacunación, prueba y eliminación de animales - -
infectados, la destrucción de placentas, secreciones uteri-
nas y fetos abortados así como desinfección de regiones ana
tómicas contaminadas y bien controladas. (3,13) 

La edad óptima para la vacunación de las ~embras ~s - -
entre los 3 a 6 meses, aunque algunos autores mencio~an 1ue
este rango se pue1e amplia~ hasta los 12 meses de edad. (12) 

Para su prevención se harán pruebas periódicas corno son: 

- Prueba de anillo de bang en leche, de prP.ferencia 
cada 2 a 3 meses (ntinca con intervalos m~yores de 
5 meses) 

- Tener higiene adecuada de nuestra explotación pe

cuaria. (3,13) 
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IM.F03TANCIA ECO!WnICA 

La brucelosis es sin du~a una de las zoonosis ~ás i:npo~ 

tantes en México, debido a los índices de prevalencia en las 
diferentes especies animales y la frecuencia en que estos la 
trasmiten al hombre. (22) 

La enfermedad causa srandes pérdidas a la In~ustria Pe
cuaria. En bovinos la enfermedad ha sido diagnosticGda en -
toda la República !-!exicana, existiendo una prevalencia supe
rior al 5% en casi todos los estados, con excepci6n de las -
region~s del norte, en las que la infección por 3rucella 
abortus en bovinos ocurre co:; r.ienor frecuencia. (22) 

:::n la actualidad se desconoce la verdadera repercusión 
econ6mica de este padecimiento en el país. 3in embar~o se -
sabe que más del 80"4 de las he~bras gestantes abortan al ad
quir:i.r la infección~ originándose retrasos considerables - -
en el desarrollo de los hatos. Los abortos originan ade:nás -
ruptura de las líneas genéticas. Otra merma econónica impo~ 
tante consiste en la notable disminución de la producci6n 
láctea. (22,30) 

F.Jl México existe una institución federal encargada de -
vigilar esta zoonosis denominada "Campaña !racional para el -
Control de la Brucelosis" (CN3), con ésta colaboran la Sub-
dirección de Epizootiología y el Departamento de Divulgación 
que depende de la Direcci6n GQneral de Sanidad Ani~al (Seer~ 
taría de Agricultura y Recursos Hidraúlicos-:C:.A.R.:i.); t3.m-
bién colaboran el I:1s ti tu to iíacional de Investifjaciones Pe-
cuarias (I.N.I.P.) y la Productora Nacional de 3iol6P.;icos V~ 
terinnrios (f:::lO:UBI'!Z), depen1i<:?ntes de la rr.isma Secreta:da, 
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en los centros de salud animal, se realizan las pruebas se
rol6~icas para la detecci6n de anticuerpos contra el agente. 
(22, 30) 

El 18 Qe agosto de 1971, quedó establecido oficialmen
te la Campaña Nacional contra la Brucelosis al publicarse -
en el Diario Of"icial de la Naci6n, el reglamento que gira a 
sus actividades. (8) 

Para su ejecución la campaña fue programada en cuatro
etapas, a saber : 

Etapa I.-

"Stapa rr.-

Etapa III,-

Etapa IVo-

Diagn6stico de Situaci6n l'!ediante la -
Determinación de la Prevalencia de ~r.!!_ 

C3losis, Difusión y ~tensión de la -
Caopaña. 

Programas Locales y Control 

Vacunación Masiva Obligatoria 

Erradicación (8) 

En el a~o de 1976 ~e reportaron 13,136 casos de anima
les positivos a brucelosis (boletines zoosanitarios lg76 -
SARH) y cálculos hechos por la CHB de la Direcci6n General 
de Sanidad Animal de la :.:;,¡._a.H., report'aron p6rdidas anua
les de aproximadamente 6ú5 millones de pesos, debido a to-
das las mermas que produce el aborto infeccioso. Estas pé~ 
didas son difíciles de considerar con exactitud y se consi
dera que esa cifra mencionada es conservadora, debido a la 
gran cantidad de animales que no se encuentran bajo control 
y a la falta de reoorte de las pérdidas econ6micas produci
das principalmente por los siguientes factores¡ resumen las 
pérdidas que causa la enfermedad y las clasifican en las -
siguientes: (1, 6, ?) 
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l.- ?érdidas directas aparentes 

2.- Pérdidas directas no aparentes 

3 .- Pérdidas indirectas consecutivas 

l.- Férdidas Directas lparentes: 

Contemplan Principalmente: 

a) Pérdida de crías ya sea por abortos y mortalidad, 
esto debido e 1ue el 15~ de los reactores positi 
vos abortan y las crías que lle~an a nacer de -
éstas nacen débiles y susceptibles a enfermena-
des tanto 5astrointestinales como sistémicas. 

b) Reducción de la eficiencia reproductiva del hato 
en un 20 a 30~, el problema más común después de 
producirse el aborto es la infertilidad, esto d~ 
bido a las lesiones que produce la bacteria en -
el endometrio, . retención placentaria, me tri tis ,
en ocasiones mastitis y en casos crónicos artri
tis. 

c) Falta de animales de reemplazo. 

d) ~isminución en la producción láctea de las vacas 
hasta un 20 a 25% de la producción anual. 

e) Eliminación de sementales positivos a brucelosis. 

f) Gastos de asistencia médica veterinaria y morta
lidad • 

. '.2.- Pérdidas Directas no Aparentes 

Contemplan Principalmente: 
a) Depreciación de los animales enfermos 

b) Retraso en el crecimiento 
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c) Pérdidas de peso 

d) Pérdidas del mercado interno 

e) Rompimiento o pérdida de'líneas genéticas 

3.- Pérdidas Indirectas o Consecutivas 

Contempla Principalmente: 

a) ?epercntr,!1 sobre la salud humana en cuento al ª:!:!. 
sentis:i:o. 

b) 3astos de enfermedad (Humano) 

c) Disl!linuci6n de la capacidad de trabajo (Humano). 

d) Inde~inizac~ones y mortalidad, repercutiendo ad~ 
más a la Industria :r al mercado nacional e inter 
nacional (animal). (6,11) 

Otras pérdidas económicas ocasionadas por la brucelosis 
son los costos ad~inistrativos a nivel nacional, incluyendo 
programas de investigación, lucha y erradicación del proble
ma. (6,7,11) 

Las pérdidas que ocasiona la brucelosis son demasiad~s, 
de ahí ~ue se deben tomar las medidas adecuadas para contro
lar y erradicar esta enfermedad. 
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IM~?OP.T.\:'!CIA ::'.:!'i .SA:W:-J FUJLICA 

La ocurrencia de la infecci6n en humanos desde el punto 
de vista sanitario, está dada por la prevalenciR do la in[ec 
ci6n en los animales reservorios. Las infecciones por ~ruce 
lla abortus y Brucelléi Suis, suelen afectar mnyormente a gr~ 
pos ocupacionales, mientras qui;) la infección causada por - -
B. Meli tensis ocurre con r.1ayor frecuencia que las anteriores 
en la población general. (21) 

En Al!lérica Latina los países que registran el mayor nú
mero de casos son: Arr,entina, México y Perú (entre 700 y más 
de 28 mil por año). (14,21) 

Los programas de control y erradicaci6n de la brucelo-
sis bovina tienen un marcado efecto sobre la reducci6n de la 
incidencia en la infecci6n humana. Así nor ejemplo los :~st.§_ 

dos Unidos registro 6,321 casos en 1g47 y s6lo 168 en 1973.
En Dinamarca donde se notificaban unos 500 casos por año en

tre 1931 y 1939 la brucelosis humana desapareció a partir -
del a~o 1952, a consecuencia de la erra1icaci6n 1e la infec
ci6n en los animales. "SI! Uruguay, en Gonde se conoce la in
fecci6n por Brucella :-~eli tensis y '3rucella Suis, la enfer::ie
dad humana casi ha desaparecido después de 10 años de vacuna 
cién obligatoria de las terneras. (21) 

Unos aspectos :Lmportantes relacionados con la brucelo-
sis humana en México, ha sido ~roporcionada oficialmente, -
mencionando los sifuientes puntos: 

1.- Desconocimi~nto de la magnitud y <list~i~ución -

del problema. 
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2.- Información estadística insuficiente 

3.- Prevalencia del padecimiento en la mayoría 
de los estados de la Bepública. 

4.- Diagnóstico generalmente deficiente. 

5.- Brucella melitensis, a~ente causal princi
pal. 

6.- 0uadros subclinicos (en animales) peli~ro-
sos. 

?.- Grave problema socio-económico. 

8.- ~edidas de protecci6n teóricas no aplica--
das. (10) 

tm los Estados de la P.e~ública, en el año de 1977 se r~ 
gistraron 3,205 casos en humanos, según informes de la Dire~ 
ci6n de Servicios Coordinados de Salud en los Estados (Seer~ 

taria de Salubridad y Asistencia - 3.S •. t.) y de la Jefatura -
de Servicios de I''.edicina Preven ti va (Instituto Mexicano del -
Seguro Social - r.:·:.s.s.). (10) 

La entidad con mayor número de casos en humanos regis-
trados, con casi un 90?ó es el estado de Coahuila; otros estª
dos que también destacan son: Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, 
Tamaulipas, :Ycichoacán, :Tuevo león, Puebla, San Luis Potosí,
Sinaloa y Zacatecas •.. Solamente dos estados no acusan la en
fermedad en humanos, Campeche y ·'.uint'l.na Roo, (21) Para el 
área metropolitan~, los informes sobre brucelosis en el año 
de 1977 son de 5 casos, datos provenientes de la Dirección -
General de Salud ?ública en el '), '7 ., 3.3. :\. En el Valle - -
de México en el mismo a~o hubo 292 casos, según la Jefatura 
<le Servicios de !'ledicina f'reventiva, I!:é>S y :latos dispersos 
sin ubicaci6n conocible, indican también ~ue en 1977 hubo --
119 casos: (20,21) 
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Hospital General 8.'3.A. 11 casos 

D. I. F. 

I.S.3.S.T.3. 

2 

106 

" 

" 

Fuentes obtenidas de boletines epidemiológicos anuales 
en el país por la Jefatura de Servicios de l'iedicina Preven
tiva (IMSS) indican reportes de casos de brucelosis en hum!!_'· 
nos fueron: 

1978 (2,256) 

1979 (2,769) 

1980 (3,27'3) 

1981 (4,124) (2) 

'!:11 el hombre las fuentes principales de infección con 
brucella son: en el individuo común; la ingesti6n de pro-
duetos de origen animal no pasteurizados, ni hervidos como 
la leche, queso, crema y mantequilla. '~n tablajeros, la -
inoculación directa por abrasiones de la niel; en los camp~ 
sinos la aspiración y la inoculación en conjuntiva Qe pol-
vos de majadas que alberguen animales infectados; en los -
profesionales, los acci1entes de laboratorio. Tambi6n las 
verduras y el agua contaminada con excretas de animales in
fectados sirven de fuente de infección. (7,10,21) 

El hombre es suscepti'.>le a la infección uor ~· i'ieliten 
sis, :§_. ~. 2· abortus y-ª.· ~' no se han com?robado -
casos humanos por &· ovis. (21) 

La brucelosis en el hombre tiene dos formas de nrese~ 
tación: 

a) Un curso agudo conocido como fiebre d.e malta, 
y es debido a la infección ~or brucelln ~
tensis (caprinos). 
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b) Curso Crónico. 

CONTROL: 

La denominada "brucelosis crónica'' es a6n más -
difícil de car~cterizar, compren~er y encuadrar, 
sobre todo cuando no se encuentran títulos de -
anticuerpos elevados, no hay signos de focaliz~ 
ción (granulomas) y los cultivos de sangre y -

médula ósea son persistentemente negativos. (21) 

En el hombre el enfoque más racional para prevenir la 
3rucelosis, es el control v eliminación de la infección de 
los reservorios animales, así como la detección oportuna y 

eliminación consecuente de los focos infecciosos. 

Se recomienda el consumo de productos lácteos pasteuri
zados o perfectamente hervidos. También se recomienda la v~ 
cunación de los animales susceptibles utilizando vacuna viva 
atenuada de la cepa 19 de Brucella abortus, la cual confiere 
una protección estimada de 7 años. En humanos no hay vacuna 
recomendable. La prevención de la infección en grupos ocup~ 
cionales (ganaderos, obreros de mataderos, ordeñadores, ta-
blajeros y médicos veterinarios), es más difícil y debe ba-
sarse en la educación para la salud, el uso de rooa nrotecto 
ra cuando sea posible y la supervisión médica. (10,21,29) 
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b) Un curso crónico gen~ralmente a la infec-
ción por Hrucella abortus (ganado bovino). (21) 

El período de incubación nor lo ~eneral es de unq a -
tres semanas, pero a veces puede prolon~arse "JOr varios me- · 
ses. (13) 

a) Curso a¡;udo. 

En la brucelosis a~uda, los signos y síntomas 
son poco Qefinidos, principalmente consiste -
en: debilidad, escalofríos, sudoración, muchas 
veces profusa cefalea un síntoma casi constan
te es la astenia, malestar general, los sudo-
res se presentan durante la noche y son de - -
olor particular. La fiebre se presenta en to
dos los enfermos en alguna etapa del proceso,
se ha visto de todas las modalidades, menos en 
la ondulante, por lo menos en ondas de frecuen 
cia definí ti va. 

La esplecnomegalia es muy frecuente y también 
la hepatomegalia aunque lo es menos. Otros -
síntomas son insomnio, impotencia sexual, co:i.!i. 
tipación anorexia y cualquier ejecicio orovoca 
una fatirra oronunciada, todos estos si~nos pu~ 
den 1urar de 20 días a un a~o e incluso m~s, -
el periodo de convalecencia es de 3 a 6 meses, 
aproximadamente esto estará determinado por la 
terapia moderna. (21) 
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F A S C I O L A S I S 

DESCRIPCION 

La fasciolasis es una enfermedad que afecta a los ani
males domésticos y salvajes, siendo más común en los anima
les explotados al pastoreo, especialmente y con CTayor fre-
cuencia bovinos v ovinos. (4,18) 

En nuestro país es conocida con una gran variedad de -
sinonimias, tales como: conchuela, distomatosis, duela hepi 
tica, palomilla, orejuela, arenilla, hilillo, caracolillo,
cuello de botella, ca'luexia acuosa, sanguijuela, acucuyachi, 
3cocoyechi y cucuyache (estas tres últimas palabras deviran 
del vocablo azteca "acuecueyachin" que significa sanguijue
la. (20) 

La Fasciola hepática se localiza en conductos biliares 
cuando está en estado adulto y en el parenquima he~ático -
cuando está en la fase juvenil. óus huéspedes principales 
son: los ovi~os, bovinos, venados, caprinos, cerdos, equi-
nos, conejos y ho~bre. (4,5) 

Su hospedador intermediario es el caracol acuático del 
~énero Limneae, Fos3rie, Stan~icola y Physa, caracoles que 
participan en el ciclo de vida de la fasciola hepática y -

varían según las regiones. En ~uropa existen: _!!. truncatu
la, en Colombia y Ecuador ~· tormentosa y &· coussini, en -
Chile, Argentina y Uruguay existe ~· viator, en Brasil ~. -
viator y ~- cubensis, en Estados Unidos f!_. bulinoides, en -
r:éxico se menciona la existe!'lcia de las siguientes especies: 
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~. attenuata en Chalco, Lerma y alrededores de la Ciudad de 
México; f.. obrussa y;&,. hu:nilís, en el norte;!;_. cubensis -
en Veracruz: ~· culel!lella en alr;unas zonas del Golfo de !·ié

xico y recientemente se identificaron en el Valle de 'fulan
cingo, Hgo., las especies f.. humilis, 1.· bulimoides 7 !:_. -
cubensis. (20,21) 

La Fasciola hepática tiGne una distribución cosmo?oli
ta y se presenta principalmente en zonas de nestos ba~os, -
con suelo húme1o v pantanoso, en zonas con nocas corrientes 
de a~ua; es decir riachuelos de curso lento, pequeños lagos, 
charcos, abrevaderos y fuentes pequeñas de a~ua como lo - -
son: zanjas y en lugares en donde las pasturas son regadas -
con ar;uas negras. ( 4, 5, le.) 

La fasciolasis es una enfermedad de distribución ~un-
dial presentándose en países localizados en altitudes que -
van desde el nivel del mar hasta los it-,200 msnm, incluyendo 
los más variados climas. En la República está enfer~edad -
se localiza en forma en?.ootica en los estados de Veracruz,
Tabasco, Guanajuato, l'!ichoacán, Querétaro y en el Estado de 
México. (20,24-) 
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El contagio de la enfermedad tiene lugar principalmen
te por la ingesti6n de plantas alimenticias en las ~ue se -
encontrarán los quistes de la Fasciola Uep&tica Cmetacerca
ria), después de haber descendido los niveles de las aguas; 
siendo así más accesible par~ ser in~eridos por los anima-
les, en las explotacion8s en estabulación el contagio tiene 
lugar exclusivamente median~e la administraci6n de forrajes 
verdes procedentes de praderas infestadas. (~,5) 

Ia enfermedad tiene en sí dos presentaciones: una for
ma aguda y una forma crónica. 

La fasciolasis en forma a~uda eP causada por las lar-
vas migratorias del parásito, que destruyen el tejido hepá
tico a su paso, dichas larvas describen una trayectoria toE 
tuosa en el parénquima hepático, por poseer una serie de p~ 
que~ísimas espinas dirigidas hacia atr,s, lo cual impide su 
retroceso, por lo 1ue está obligada a caminar hacia adelan
te exclusivamente. (5) 

Zn la cápsula del hígado de un animal parasitado se -
ven numerosos surcos de color r,risá.ceo, así mismo en el nrQ_ 
ceso agudo se observan tra:rectos de uerforaciones en el in
testino, en peritoneo hay inflamación serofibrinosa, hay -
hepatitis agu~a y los ~anglios linfáticos y mesentéricos -
están aument~dos de tamar.o y tumefactos, además preser.tan -
numerosas hemorrasias que pueden llegar a causar la muerte. 
La fasciolasis aguda se presenta sobre todo en animales - -
de un año de edad, siendo más rara en los adultos. (3,4,5,) 
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Las manifestaciones de los animales af"ct1ios en el -
proceso a~udo son: en nrimer plano prohlemas intcsti~ales,
v;ri~n1o entre la atonía del rumen, la iiarre3 y el nstrefi 

miento, con anetito variable, las mucosas es~~n n'lidas, -
disminución de la producción lnctea, color ab~ominal so~re 
todo a la altura del tercio sunerior del ijar iz1uierdo, -
presentando en los estadios f'nales embotamin~to sensorial, 
anorexia, adel~azamiento, fiebre v si la hemorra~ia paren-
rinimatoso hen9tico es intensa, la muerte nui:ri.e ser sú!ü ta. 

Cuando la fasciolasis se nresenta en for~a crónica los 
ani~ales afectados presentan anemia, retraso en el creci- -
~iento, reducción en la nroducci6n de leche e~ un ?S a 100-; 
sobre todo en sólidos no ~rasos, en casos ~1s severos ha~ -
pérdida de peso, edema submandibular y ~iarre~. La forma -
cr6nica de la fasciolasis es oroducida por las fasciolas -
adultas, que no han logrado lle~ar a los con~uctos biliares 
y 1ue producen una irritaci6n necsnica observá~dose en el -
hígado cirrosis, tel:mgiectasis, infiltraciones calcarias,
surcos fibrosos en la cápsula del tejido, así como engrosa
miento de los conductos biliares del hÍ~ado, ta~ando el pe
renquima hepático un aspecto ~risáceo. La pared intestinal 
puede a~arecer cubierta de perforaciones en una lon!?;i tud de 
8 mts. (3,22) 

En ocasiones nor la migraci6n do fasciola se complica 
con el acarreo mec6nico de bacterias, dentro de las aue - -
princin1:1lm0nte están corvnebn.cterium P"or:enes -r s-phaeronhu
rus necrophorus, los cuales van a cqusar abscesos heu~ticos 
o ~ien en su caso nuede oresentar~e una infestqción sinult~ 
nea de fasciola ~ el gusano redonno del estóna~o (osterta-
~ia, ostartagia) sien~o en estos casos cuando s~ nresent'l -
la diarrea nrofus'l y '1 veces intermitente rnuy frecut?nte11P.n
te observ'lda en becerros menores de un ::i.~o. (3,!L,5,19,'.?2) 
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DI'i.G 1'.03TICO 

El diagn6stico de la fasciolasis lo podemos integrar -
de la si~iente maner~: 

I) Diagnóstico epidemiológico: 

Se basa principalmente en la clasifica-
ci6n de las variaciones estacionales - -
de la infestación y la relación humedad
temperatura. 

II) ~iagn6stico Clínico: 

~s sumamente difícil ya que puede confun_ 
dirse con algunos otros problemas como: 
ostertagiasis y coccidiosis, por lo que 
se hace indispensable que se aco~nañe de 
alguna otra técnica, como podría ser - -
la necropsia, que se considera lo más -
efectivo, ya que se observan alteracio-
nes v por la gran cantidad de fasciola -
en hí~a1.o. 

III) Diagnóstico de T,abor.R.toric: 

Que conprende tres métodos o técnicas: 

a) :::1 diar;n6stico inmunológico 

b) ~1 diagnóstico serol6gico 

c) El diagnóstico coproparasitosc6pico 
(22,3,14) 
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CONT'JOL D.Z L,\ FA3CIOLA 

Existen numerosas publicaciones y trahajos relnciona-
dos con el control de la Fasciolasis, las cuales mencionan
que para hacerlo efectivo se requiere de un correcto e int~ 
~rada uso de tres métodos: 

l.- Control de las uoblaciones de caracoles que actúan 
como hospedadores intermediarios, mediante los né
todos: 

a) Físicos 
b) :;,uímicos 
c) Biológicos 

a) Físicos: 

Considerando la alta capacidad de supervivencia 
que poseen los caracoles del género Limnea en -
condiciones naturales, resulta imposible lo,~rar 
su erradicación por métodos biológicos o quíni
cos solamente. Esto puede lograrse alternan~o -
completa~ente el habitat natural de estos molu~ 
cos mediante sistemas del drenaje que impidan -
la formación de charcos. El drenaje es un sis
tema inaplicable en nuestro ~aís, por ser suma
mente costoso v en la práctica es poco efectivo. 

b) ·~;uimicos: 

Entre las substa.'lcias molusquisinas usadas con. 
este propósito est~n en el sulfato de co~re, el 
pentaclorofenato de sodio v- el N-tri tilmorfolin, 
sin embargo aun cu~ndo poseen una alta efectivi 
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dad estas substancias es posible que escapen -
U!J.Os caracoles a su acci6n y dado que estos son 
hermafroditas y poseen gran capacidad bi6tica -
es posible que reaparezcan después de 3-6 meses 
de la aplicación. 

A pesar de las ventajas que ofrece el control -
químico, no deben olvidarse algunas de sus des
ventajas como lo es el alto costo de los produg_ 
tos y la ~ano de obra que implica la aplicaci6n 
de los mismos. 

e) :!li.ol6gicos: 

Para llevar a cabo un control biológico de los 
boS!)edadores intermediarios de F. Hepática se -
recomienda el uso de enernigos naturales· como -
son algunas aves silvestres. ~rabajos de labo
ratorio han ~ostrado que larvas de dípteros - -
de la familia sciomyzide son capaces de mata~ -
caracoles de los géneros Lymnaea, helisoma, - -
ph.vsa y graulus. En total se conoce que laa la~ 
vas de 105 esnecies de esta familia son capaces 
de alinentarse de moluscos. Se ha observado -
que chaetogaster limnaei representa un recurso 
adicional en el control biol6gico que consu~e -
huevos miracidios y cercarías de trematodos. 
(18,19,26) 

2.- 3stableeimiento de sistemas de ~anejo con el fin -
de reducir las posibilidades de infecci6n de los -
anim!lles: 
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Para esto ideando diversos sistemas de rotaci6n 
de potretos a fin de reducir la in~esti6n de -
las formas infectan~es Qe !· henática. Obvia-
mente la selecci6n del método más correcto de -
rotaci6n depender~ Qe varios factores corno son 
el clima, la topografía y la diná~ica de la no
blaci6n de caracoles, etc., por lo que variará 
de una zona a otra. Se sugiere también cercar 
completamente los charcos y pantanos a fin de -
impedir que los animales ingieran las hierbas -
que crecen a sus márgenes. 

3.- Reducci6n de las poblaciones de parásitos presen-
tes en los hospedadores definitivos mediante la aª=.. 
ministraci6n estratégica de antiheliminticos de re 
conocida capacidad (fasciolicidas). 

Entre los compuestos químicos, se mencionan los 
siguientes: Nitrofenol, emetina, tetracloruro 
de Carbono, hexacloroetano, hexadorofeno, bithi!?_ 
nol, meniclofolan, exiclozanide, disofenol, - -
clioxamide, rafoxanide, diamfemetide y albenda
zole, algunas de estas sustancias datan de los -
primeros descubrimientos y su uso actual es li
mitado ya que han venido a ser desplazados por
compuestos de desarrollo reciente como son los -
cuatro Últimos señalados en la lista anterior 
que los superan en efectividad, eRpectro de - -
acci6n y tolerancia (19 1 20,2?) 
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II'I!?O::tTANCIA :SCONOMICA 

La fasciolasis es uno de los problemas 1e mayor impor
tancia en la ganadería mexicana y que causa ~randes pérdi-
das econó~icas, 1entro de las principgles se ~ueden ~encio
nar: 

a) Descenso en la capacidad de trabajo y producción de 
los animales afectados. 

b) Pobre ganancia de peso por una reducción en la con
versi6n alimenticia, todo esto manifestándose en -
una baja en el estado de carnes y grasas, así como 
en la calidad de la carne. 

c) Baja en la pioducci6n de leche. 

d) Xenor número y/o mal estado de las crías 

e) Muertes. 

f) Decomiso total o parcial de hígados. 

En I1éxico se han realizado algunos trabajos con el fin 
de evaluar el impacto económico de esta parasitosis. 

2n datos obtenidos por la ~ed de Laboratorios de Dia~
n6stico de ?atología A."l.imal de la S.,\.R.H. durante los años 
1969 a 1974 acerca del nú:nero de casos debidos a infeccio-
nes por F. hepática, se observa que éstas han sido detecta
das en casi todos los estados, en el caso de bovinos desta
can los estados de Veracruz, con un total de 7,997 casos, -
i'lichoacán con 1, 713, ::.:stado de México con 984 y Oaxaca con 
597 casos. Las cifras anteriores son sumamente bajas, sin 
embargo son indicadoras de la existencia de la enfermedad. 
(19, 20, 24,27) 
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En Tepotzotlán, .&lo. de r-:érico, Salinas (1970) encon-
tr6 una prevalencia del 4396 en 100 vacas Holstein mediante 

la técnica de sedimentaci6n, en el oismo sitio Herrera -
(1971) obtuvo una incidencia de 100~~ en bovinos mediante la 

técnica de sedimentaci6n y 96. 7°1, mediante la Prueba intra-
dérmica. Zn Atlacomulco, :&lo. de r·:éxico, Velázquez (197'~)

obtuvo una incidencia de 23. 7 -.~ en 467 bovinos estudiados du 
rante julio y a~osto. (20) 

En 1975 se sacrificaron 6'216,456 bovinos en todo el -
país; considerando que se decomisaron 4.3% de los hígados,
la cifra asciende a 267,30P hígados. (20) 

La disminuci6n del crecimiento ~ rendimiento ha sido -
determinado desde 3 a 5;é (colsen, Estados Unidos) y 2, R --
10% (Wetzel, Alemania Occidental) hasta 3o~G (Fedsman, Alem!l 
nia Oriental) !feuhaus ha determinado una diferencig de 40 -
kilos por cabeza entre animales infectados y sanos. (10) 

Las pérdidas en leche han sido determinadas de la mis

ma forma desde 1 litro, 6-8'.l~ menos, 11-13'.'~ menos, 16% menos 

(19,20,24,27) 

Sánchez Herrera y Barrios (1976) en un estudio realiz!!, 
do en la cuenca Lechera de Tulancingo, Hgo., durante el pe

ri6do de octubre de 1974 a noviembre de 1975, encontraron -
una incidencia de 73. 9% en 1 1 150 vacas :iols te in sacrifica-

das en el rastro local, esto representó un decomiso de -
5,806 kg de hígados y una pérdida económica de '8,709.00 • 
(20) 
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La fasciolasis en humanos se ha nresentado en forma -
endémica en aquellas zonas e~ donde la prevalencia en las -
especies anima1es es muy elevada, en México son muy pocos -
los casos que se han tenido de esta enfermedad sin que lle
~uen a ser brotes alarmantes. El hombre es un hues\)ed acci 
dental, el ciclo de infección en la naturaleza se ~antiene 
entre a~imales, princi~almente ovinos v bovinos y los cara
coles de la familia limnaeidae. (20,21) 

El modo de transmisi6n en el hombre se realiza princi
palmente por la ingesti6n de ensaladas de berros (nastur- -
tium officinale) que contiene metacercarias. Otra fuente -
9osible de infección es la lechuga contaminada, o el agua -
de canales de ir~igación y de otros receptáculos del líqui
do, también se ha incriminado al jugo de alfalfa en lugares 
donde se acostumbra beberlo. (21) 

La infección humana por fasciola hepática se ha regis
trado en varios países del mundo, pero es en América Latina 
donde han ocurrido más casos. La frecuencia de la in.fecci6n 
humana evidentemente se ha subestimado en la literatura pa
rasitol6gica. Solo en Cuba se habían re~istrado más de 100 
casos hasta 1944 (a los cuales hay que agregar los numero-
sos hallazgos posteriores) y en Chile hasta l95q, además -
han ocurrido infecciones humanas en Perú, Argentina, Uru- -
guay, Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico y México. (21) 

En un área endémica de la sierra central del Perú se -
efectuó un estu1io sobre el ~roblema en 14 comunidades de -
la provincia de Jauja, que se realizaron durante 1968 y - -
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1969; 19,557 exámenes coprol6gicos en escolares de 7 a 14 -

años habHndose encontrado huevos del trematodo en el 15.6~.~ 

de los examinados. (21) 

La enfermedad en el hombre: 

El efecto de la oarasi tos is sobre la salud de.,ende del 
número de los trematodos y de la duración de la infección.
La migración de las Fasciolas jovenes a través del pa~énqui 
ma hepático puede producir lesiones traumáticA.s Y necr6ti-
cas en los conductos biliares, la fasciola adulta ocasiona 
alteraciones inflamatorias, adenomatosas y fibróticas. En -

infecciones graves, por un número grande de parásitos, pue
de haber éstasis biliar, atrofia del hígado y cirrosis peri 
portal. En los casos crónicos ocurren con cierta frecuen-
cia colecistitis y colelitiasia. (21) 

En la fase inicial, que corresponde a la migración - -
de las fasciolas jóvenes a través del parénquima henático,~ 
el cuadro clinico co~prende fiebre, malestar, hepatomegalia, 
dolor hepático, eosinofilia y alteración de las pruebas !u!l 
cionales del hígado. (16,l?) 

En la fase crónica la sintomatolo~ía es va.riaOle, con 
manifestaciones henatobiliares, fiebre irregular, anemia -
y eosinofilia. En un estudio de 4? pacientes, los síntomas 
principales fueron: dolor abdomin~l, 1isnepsia, pérdida de 
peso, diarrea y fiebre. En 10 de los 47 pacientes hubo ic
tericia. La eosinofilia fue norr.tal en 9 y elevada en '38 Cf!. 
sos. (20, 21) 
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La fasciolasis humana tiene una importancia relativa;
en general, es una parasitosis que presenta ciertos proble
mas para su diagnóstico puesto 1ue el número de parásitos -
que se alber5an suele ser peque~o y los huevos, por consi-
guiente se eliminan en nequeñas canti~ades, lo que suele -·
ocacionar que los exámenes coproparasito9c6picos sean fal--
909 neg3tivo9. (20) 
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MONOGRA.FIA DEL f'!UNICIPIO "!JE TEO:.CYUCAN 

La ganadería del municipio de Teoloyucan, ~o. de Méx!_ 
co se encuentra. representada en un 8.26':; por bovinos, la ma 
yoría. productores de leche. (30) 

Su nombre es de origen na~ual t, "Tehuiloyocan" el cual 
está compuesto de dos palabras: 

- Thuilotl que significa cristal de roca. 

- Can que significa lugar. SiF,nificando por lo tanto 
"lugar donde hay o existe vidrio o cristal de roca". 

(23) 

Situa.ci6n Geográfica: 

Latitud 19' 44' 48 11 N 

Longitud 99' 10' 53' w 
Superficie en hectáreas 3975.7 

Altura sobre el nivel 
del mar 2,280 mts 

Tempera.tura media anual 14.9º c. 

Precipitación pluvial 267.92 mm 

Clima predominante Templado, subhúmedo con 
lluvias en verano 

Ubicación dentro del 
Estado Parte Harte 
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Colindancias: 

Al norte con el municipio de Coyotep0c, ~o.de México. 
Al sur con el municipio de Cuautitlán 1 Ea.o. de México. 
Al oeste con el municipio de Tepotzotlán, E.do. de Méxi 
co. 
Al este con el municipio de Zumpango, Ea.o. de México. 

31 municipio de T~oloyucan cuenta con 14 comunidades -
y 3 ejidos todos cuenta con carreteras pavimentadas. (23~ 

51 municipio de Teoloyucan, cuenta con un número apro
ximado de 55,000 habitantes. 

Producci6n agrícola: 1entro de sus principales culti-
vos están el maíz, cebada, frijol, haba y alfalfa. 

Producci6n Frutícula: manzana, capulín, tejocote y pe-
ral. 

Producci6n ganadera: ganado bovino, ganado lanar, gan-ª. 
do porcino, ganado caprino, ganado equino y aves. (23) 

La poblaci6n ganadera total dentro del municinio es de 
108 836, de los cuales el ganado bovino representa un 8.26%, 
porcino 10.2%, ovino y caprino 2,5?% equino 19.2~ y aves -
??.81% (9) 
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En el transcurso de nuestro servicio social de la ca
rrera, que llevamos a cabo en el Centro de Salud Animal, -
ubicado en el municipio de Tepotzotlán, E.do. de !Cé:dco, ob
servamos que la brucelosis y fasciolasis están disemin<tdas 
en el municipio de Teoloyucan, Méx., También nos nimos - -
cuenta de que la comu.~iiad no tiene informaci6n sobre la -
presencia y frecuencia de ambas enfermedades. 

Esto nos motivó a la xealizaci6n del presente trabajo 
además teniendo en cuenta de que las dos enfermedades son -
zoonoticas. 

O B J E T I V O 

l.- Confirmar la presencia y frecuencia de Brucelosis 
y Fasciolasis en los bovinos productores de leche 
del municipio de Teoloyucan, .Ello. de l'léxico. 

2.- Hacer saber la importancia que representan ambas
en!ermedades tanto a la ganadería como a la pobl~ 
ci6n humana. 
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II MATSRIAL Y METODOS 



II MATERIAL Y MSTODOS 

MAT"SRIAL 

Informaci6n de reportes de actividades mensuales y - -
anuales de los años de 1978 a 1982 recopilados en el Centro 
de Salud Animal de Tepotzotlán, F'.do. de I-:éxico, pertenecie!l 
te a la Dirección General de Sanidad Animal, )ecretaría - -
de Agricultura y Recursos Hidraúlicos. Informaci6n de bol~ 
tines epimediologicos anuales del Instituto l'!exicano del -
Seguro Social (I.r~.s • .s.) 

Se recopil6 la iuformaci6n de los archivos del Centro 
de Salud Animal de Tepotzotlán y se procedi6 a ordenar en
ferma cronol6gica por años (1978, 1979, 1980, 1981, 1982).
Trabajándose personalmente el año de 1982. Una vez realize_ 
do lo anterior se prosigui6 el ordenamiento por r:runicipios, 
ya obtenida esta información, se seleccionaron los datos -
por especie (bovinos) y sexo en el caso de la 3rucelosis, -
posteriormente se recopilaron los datos por enfermedad (Br!:_ 
celosis y fasciolasis) hasta llegar finalmente a la obten-
ci6n de los casos positivos y negativos de cada enfermedad. 

Formulas empleadas para sacar la incidencia y la prev!!_ 
lencia obtenidas de Wayne W. :::laniel Sstadística. (28) 

TASA O RAZO!f 
DE P~EVALENCIA 

:fo. TOTAL D:': CASOS rmsvc·s o VEJOS 
~TE s:-C3T1~!! -:;;:;- u:: PUN'ra l!:;r ~:r, TE:r:o 
----------------- (K=lOO) P03LACION TOTAL '.::~l '-:3E .i:'U:l·~o ::::r~ 7.L 

TE!'IPO 
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III R E S U L T A D O S 



R E S U L T A D O S 

B~füCE103IS 

Por lo que a la prevalencia se refiere se encontr6 que 
el porcentaje fué en los años de 197P (16.56'~0), 1979 -
(12.97°1>), 1981 (17.9Fn y 1982 (17.16%) (cuadro rfo. l) 

3e observó que el porcentaje de las tasas, tanto de I.!!, 

cidencia como de Prevalencia es mayor en el año de 19819 

(gráficas Nos. 1 ~ 2). 

En la gráfica número 1 la curva de p1•evalencia descie.!l 
de 1978 (16.56%) a 1980 (0%) y tiende a subir en 1981 -
07,91%), bajando en 1982 (17.16%) 

Sn la incidencia de la brucelosis se encontraron por-
centaj es negativos en 1979 (-27.4%) y 1980 (-2.05?~) y por-.:. 
cent~jes positivos en 1981 (l?.91%) y 1982 (14.7%) (cuadro 
No. 1) 

Zn la gráfica número 2 la curva de incidencia espieza
con porcentajes negativos en 1979 (-27.4%) y llega a pareen 
tajes positivos en 1981 (18.l''n, descendiendo en 1982 -
(14.7°;) 
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FASCIOLASIS 

En lo que respecta a la prevalencia se encontr6 que -
el porcentaje fué en los años de 1978 (36<6), 1979 (16.18~,;), 

1980 (20%), 1981 (10%) y 1982 (4-0.66;1í) (cuadro No. 2) 

Se observ6 que el porcentaje de las tasas, tanto de i!l 
cidencia como de prevalencia es mayor en el año de 1982, 
( grá.ficas lfos. 3 y 4) 

En la gráfica número 3 la curva de prevalencia baja en 
19?8 (36%) a 1979 (16.lS~G), subiendo en 1980 (20%) para - -
descender nuevamen~e en 1981 (lO~b) y aumentando en 1982 --
(40.66%) 

En la incidencia de la fasciolasis encontramos porcen
tajes negativos en 1979 (-22.66%) y 1980 (-40%) y porcenta
jes positivos en 1981 (6.34) y en 1982 (37.15%) (cuadro - -
No. 2) 

En la gráfica número 4 en la curva de incidencia se -
observa un descenso de 1979 (-22.66%) a 1980 (-40%), ten- -
diendo a subir en 1981 (6.34%) y en 1982 (37.15%). 
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.¡:: 
o 

Af~o 

1978 

19?9 

1980 

1981 

1982 

"CONTRIJ3UCION AL ESTUDIO DE I,A PR8SE11lCIA Y FRECUENCIA DE BRUCELOSIS Y FASCIO_ 
LASIS S:iI BOVINO~ DEL :ro:rrc:::rIO D.S TEOLOYUC:UT • .::no. D!:: !-1.EXICO. DI.'\GN08TICADOS 
EN EL CENTRO DE SALlID Arm1AJ, DE Tfll'OTZOTLAN' MEX •• PSRTSNECI ·::NT:~ A LA JIREC
CION G3NER.\L. DB SANIDAD MlIMA.L, S.A.R.H. DE 1978 A 1982" cuadro No. 1 

TOTAL DE 
ANIMALES 

320 

131 

827 

1?3 

1293 

TASA DE PREV.\LSNCIA Y TASA DE INCIDEi'lCIA DE BROCF.:T.08IS 
DUH~NTE WS A~OG DE 1978 A 1982 

ANIMALES 
ANIMALES ESTIMA-::JOS TASA DE 

MUE.:STREADOS PO;':lITIVOS NEGATIVOS POSITIVOS PRBVAL.ENCIA 

48 8 l~Q 53 16.56 % 

15 2 13 l? 12.97 % 

16 o 16 o --
55 10 45 31 17.91 % 

7?5 133 642 222 17.16 % 

TASA DE 
INCIDENCIA 

--
- 24.4 

- 2.05 

17.91 

14.? 

% 

% 

% 

% 

Cedillo/Vicencio 
1984 



100 '16 

75 % 

50 % 

25 % 

TA3A DE PR3VALENOIA D~ BRUCEL03!3 
DUiU~E LOS A'.'05 DE 1978 a 1982 

(GRAHCA :ro. 1) 

.. _______ ........ __ ,,,_,,... ____ --- .... 
...... ..... 

19 8 19 9 
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100 % 

?5 % 

50 % 

25 % 

o 

25 % 

50 % 

75 % 

100 % 

TASA DE INCID3.1CIA n-, Bl1l'C";IO :rs 
DURA.lflE LOS ,\ ''03 J ;<; 1978 a. l C)82 

( ;JitJl.FICA No. 2) 

1978 
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.llflO 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

"CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA PRESEifCIA Y FRECUENCIA. DE BRUCELOSIS Y FASCIO
LASIS EN BOVINOS DEL MUNICIPIO DE TEOLOYUCAN, EDO. DE MEXICO, DIAGNOSTICADOS 
EN EL CENTRO DE SALUD A.Nir.AL DE TEPOTZOTLAN, MEX., PERTENECIENTE A LA DIREC
CION GEiiERAL DE SANIDAD ANIMAL, S.A.R.H. DE 1978 A 1982 11 cuadro No. 2 

TOTAL DE 
ANIMALES 

300 

278 

?5 

410 

1168 

TASA DE PREVALSNCIA Y D3 INCIDENCIA DE FA.SCIOLASIS 
DURANTE LOS A~OS DE 19?8 A. 1982 

flNIMALES 
AN!MATJES ESTIMADOS TAGA DE TASA DE 
nu:\STREADOS POSITIVOS NEGA,'HVOS POGITIVOS PimVALSNCIA. INCIDE:'fCIA 

58 21 3? 108 

31 5 26 45. 

40 8 32 15 

lO l 9 41 

248 101 14? 475 

36 % 

16.18% 

20 % 

10 % 

40.66% 

--
- 22.66 % 

- 40 % 

6.34 % 

37.15 % 

Oedillo/Vicenoio 
1qa4 



100 

75 % 

50 % 

25 % 

USA DE PREVAIE?ICH J'IE FACCIOLASIS 
DURANTE LOS A~OS DE 1978 A 1982 

(GRAFTCA No. 3 ) 

1978 1979 1980 1981 
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1978 

25 % 

' 
50 % 

75 % 

100 % 

TASA DE INCIDEXCIA DE FASC:OLAJIS 
DURJ1NTE LOS ANOS DE 1978 a 1982 

( GRAFICA No. 4) 
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IV DISCUSIOH.r!:S 

1.- Habiendo estudiado estas dos enfermedades zoonoti
cas como lo son brucelosis y fasciolasis, al término del -
trabajo encontramos que: 

La presencia de ambas enfercedades fueron confirmg_ 
das mediante la presencia de anticuerpos contra -
brucela as! como la presencia de huevecillos de -
fasciola de muestreo realizados en bovinos produc
tores de leche en el municipio de Teoloyucan como 
lo muestran los cuadros número 1 y 2. 

2.- En lo que a la prevalencia de brucelosis se refi~ 
re, encontramos un rango de 12.97% (19?9) a l?.91% (1981) -
fluctuando por lo tanto entre un 12 a 20%, que comparado -
con el porcentaje manejado a nivel nacional en donde regis
tra una frecuencia del 15 a 30~ de estudios epizootiol6gi-
cos realizados en México, e incluso en otros países como N2., 
ruega, Suecia y Dinamarca tienen una frecuencia que va del 
15 a 50%, por lo tanto podríamos considerar que el resulta
do obtenido en este trabajo se encuentra dentro del rango -
que mencionan otros autores tanto nacionales como extranje-
ros. 

3.- En los a~os de 1978 1 1981 y 1982 fue cuando más -
porcentaje de prevalencia hubo, esto se debe a que se reali 
zaron más muestreos principalmente el año de 1982, ya que -
en ~ate se cont6 con la colaboraci6n de la asociaci6n gana
dera local. 

4.- Por lo que se refiere a la importancia que repre-
senta esta enfermedad para la g'ln.ader!a local, pode~os men-
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cionar los abortos y como consecuencia las retenciones de -
placenta que pudimos constatar al estar trabajando en el 
año de 1982 en el municipio, además pérdidas de crías ya 
sea por abortos o muerte después del nacimiento, esto es d~ 
bido a que el 15% de reactores positivos abortan y las -
crías que llegan a nacer de éstas, nacen débiles y suscepti 
bles a otras enfermedades, reduciendo la eficiencia repro-
ductiva y disminuyendo la producción láctea. 

5.- Por lo que se refiere a salud pública hay datos -
proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
a través de la Jefatura de Servicios de ::'·Iedicina Preventiva, 
Unidad Médico Familiar ¿ro. 62 localizada en el munici 1,)io de 
Cuautitlá.n de Romero Rubio, &io. de México, Centro de salud 
más grande, cercano y que corresponde al municipio. Repor
te de casos en humanos en los años de 1980 a 1982 

Año 

1980 

1981 

1982 

No. de casos 
reportados 

2 

9 

Sexo 

Masculino 

Masculino 
Femenino 

Masculino 
Femenino 

15 
L¡.. 15 
5 15 

1 

2 5 
2 4-5 

:Eclad 

a 44- años 

a 44- años 
a 44- años L¡.. 

a L¡.. años 1 

a 14- años 
a 64- años 

Con esto podemos observar la importancia que tiene esta 
enfer~edad en la salud humana. 

6.- For lo que a fasciolasis se refiere, se eonfirm6 su 
presencia dentro del cunicipio, por la presencia de hueveci
llos en las heces como lo muestra el cuadro número 2 y las -
grá.ricas 3 y L¡... 
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En este lugar encontracos una tasa de prevalencia muy 
elevada, princinalmente en los aros de 197R a 1982, -
Saciendo énfasis que en el año de 1982 fue cuando se traba 
j6 personalmente realizando el muestreo en coordinaci6n -
con la asociaci6n ganadera local. ?or lo t3nto considera
mos que la incidencia de esta enfermedad en los años trab~ 
jados es elevada, poniendo de manifiesto con esto que el -
de ~éxico es uno de los estados 'de la República ~exicana -
que mayor incidencia reporta. Además está incluida dentro 
del r~n~o que se menciona en la distribuci6n de la enferm~ 
dad a nivel mundial (hasta 4,200 mts S.N.M.) 

?.- En lo que se re!iere a la importancia de esta en
fermedad en la ganadería, al estar presente puede ocasio~
nar pérdidas econ6micas como son: 

- Baja en la producci6n láctea 

- Pobre ganancia de peso 

- Decomiso parcial o total de hígados 

B.- Eh cuanto a salud pública podemos mencionar según 
fuentes proporcionadas por el IfISS a través de la Jefatura 
de Servicios de ~edicina Preventiva, en la Unidad Médica -
Familiar No. 62 localizada en el municipio de Cuautitlán -
de Romero Rubio en el '&lo. de México, no hubo reportes - -
de casos de fasciolasis en humanos en los años de 1978 a -
1982. Esto debido a que a nivel clínico es muy difícil -
su dia~6stico. 

Se recurri6 a e~ta Unidad ~or ser el centro de salud 
más g~ande v cercano al i:runicinio. 

- 48 -



V CCNCLUSIO?-.TES Y SUGEIE)J'CIAS 



V CONC!.U3ION3S Y SUGERE\CHS 

De conformidad con los resultados obtenidos, se pueden 
inferir las siguientes conclusiones y sugerencias. 

l.- Queda plenamente confirmada la presencia de ambas 
enfermedades dentro del municipio, por medio de la 
presencia de anticuerpos contra brucela así como -
.la presencia de huevecillos de fasciola. 

2.- Se sugiere preparar y realizar programas intensi~ 
vos de educaci6n higiénica en el municipio, encam!_ 
nadas a resolver problemas de tipo educativo que -
a~ectan el control de ambas enfermedades. 

3.- Se sugiere brindar todo el apoyo necesario por me
dio de la asociación ganadera local para que las -
autoridades oficiales realicen el control zooaani
tario de ambas enfermedades. 

4.- Realizar y organizar programas de desparasitaci6n 
cada tres meses, antes y después del periodo de -
lluvias, dada la elevada incidencia de fasciolasis 
en el municipio. 
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