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RESUMEN 

RIVERA ZARRAGA ALEJANDRO. Estudio Recapitulativo de 1a Campaña 

de Erradicación contra 1a Enfermedad Hemorrágica Viral de los 

conejos ( EHVC ) , en México: rv seminario de Titulación en el 

área de cunicultura (bajo 1a supervisión de: MVZ. Emeterio 

Saldivar Zuñiga.) 

La cunicultura en México ha afrontado diversos problemas, el más 

reciente fué la introdución al pais de la Enfermedad 

Hemorragica Viral de los conejos (EHVC). Esta enfermedad es un 

padecimiento altamente contagioso, con elevada morbilidad y 

mortalidad. Su introducción se debio a una falla en el control 

zoosanitario aduanal, permitiendo la importación de canales de 

conejos con el agente causal procedentes de China, via los 

E.U.A., a mediados de noviembre de 1988. De inmediato se activo 

el SINESA, y se estableció el programa de erradicación contra 

la EHVC. La Enfermedad se presentó en forma epizoótica en 15 

entidades del pais. De acuerdo a la distribución que tuvo se 

establecieron inicialmente 3 áreas. Posteriormente se plantearon 

las disposiciones generales para el programa de erradicación en 

las que se determinaron 3 zonas, en donde cada una debia 

cumplir con los requisitos de 3 etapas subsecuentes para lograr 

el paso de las entidades a áreas libres. Para el cumplimiento de 

lo anterior se fijaron una serie de estrategias con sus 

respectivas medidas contraepizoóticas como son: comunicación 

social¡ vigilancia activa; combate (rastreo, diagnóstico, 

sacrificio, limpieza y desinfección y vacio sanitario); control 
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(centinelización, muestreo serológico, repoblación y 

certificación); erradicación (monit6reo serológico para la 

declaratoria de estados libres). A fin de establecer el termino 

de la campaña, se evaluaron en su conjunto las estrategias y 

medidas contraepizoóticas realizadas obteniendo que: el último 

foco activo en el pais se presentó en abril de 1991, cumpliendo 

desde el brote de 1989 a 1992, 39 meses con solo 9 focos activos 

aislados, se sacrificaron 121,275 conejos en el transcurso de la 

campaña, de los cuales se logró repoblar un 93% con animales 

100% susceptibles a la EHVC, se realizó la certificación de 839 

granjas libres de la EHVC y durante el monitoreo serológico se 

muestrearon 39,727 animales y se detectaron 566 conejos 

seropositivos. En base a lo anterior el 20 de enero de 1993 se 

declaró el pais libre de la EHVC. Asi mismo la OIE, declaró que 

según información disponible, México es el primer pais en el 

mundo que erradica la EHVC de su territorio. 
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ESTUDIO RECAPITULATIVO DE LA CAMPAÑA DE ERRADICACION CONTRA LA 

ENFERMEDAD HEMORRAGICA VIRAL DE LOS CONEJOS (EHVC), EN MEXICO. 

I N T R o D u c c I o N 

1.- GENERALIDADES: 

La domesticación de las especies mayores (bovinos, cerdos y 

ovinos) y de las pequeñas especies (aves) datan desde la 

prehistoria, no asi la domesticación de los conejos que data 

desde el presente milenio. El conejo doméstico tiene su origen 

en las tierras bajas de Europa y del Norte de Africa, 

provenientes del conejo oryctolagus cuniculus. (40) 

El conejo es un rnamifero con enorme potencial productivo, 

capaz de dar entre 4 y 8 (x=4.5) partos por año, obteniendose un 

promedio de 40 crias. A pesar de ser una especie pequeña alcanza 

2 kg. e pie entre 10 y 12 semanas, por lo que se considera entre 

los hervivoros el que convierte con mayor eficiencia el alimento 

en peso vivo con un porcentaje protéico del 20% comparado con 

otras especies como el 22-23% en pollos, del 16-18% en cerdos y 

del 8-12% en bovinos. (40,62,75) 

La cunicultura es una actividad que ha logrado gran 

desarrollo en los paises Europeos y Asiáticos, mientras que en 

México se inicia como actividad de importancia. (40,53,61) 

Los paises como Rusia, Francia, Italia, España y China, 

ocupan los primeros lugares en cuanto a la producción cunicola 

mundial. (40) 

La mayoria de los paises Europeos el conejo ocupa un lugar 

importante en la alimentación del hombre, indepedientemente de 
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la utilización de otros productos y subproductos del conejo. El 

consumo anual percapita de carne de conejo en Malta es de 4.3 

Kg. , Hungria de 4 kg. , Francia y Espafia 3. 6 kg. , Estados 

Unidos .07 kg., y en México es de .06 kg. {40,53,61) 

La cunicultura en México comenzó su desarrollo a partir de 

los afies setentas, época en la que el gobierno de la República 

le dió un fuerte impulso a través de los programas de fomento a 

la cunicultura con base a paquetes familiares y promoción para 

el establecimiento de granjas tecnificadas y medianamente 

tecnificadas. {53,61,62,67) 

La cunicultura es una ganaderia que se encuentra dispersa 

en pequefias explotaciones con espacios reducidos, manejo 

sencillo y alimentación variable que puede ir desde un alimento 

balanceado, hasta esquilmos o desperdicio de cocina. 

(36,40,53,62,75) 

En México se observó un crecimiento sustancial en la 

cunicultura tanto en número de animales, como en la producción 

de carne. En 1972 existian 113,452 conejos, con una producción 

de carne en canal de 353, 652 kgs. ¡ para 1980 se tenian 

1,319,058 conejos y una producción de 4,386,322 kgs. de carne; 

en 1983 sufrió un decremento encontrandose 1,158,625 conejos, 

produciendo 3,221,800 kgs. de carne. (53,61,36) 

Actualmente la cunicultura en México se puede definir en 

tres estratos; a nivel comercial que agrupa el 3% de los 

productores de conejos, el segundo estrato corresponde al medio 

tecnificado con un 7% de los productores totales, y un ter~er 
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estrato de producción social o de traspatio que comprende el de 

subsistencia o autoconsumo; y otro que participa con una 

pequeña producción y comercialización de excedentes. Este 

último grupo de producción social abarca el 90% restante de 

nuestra cunicultura. (67) 

La cunicultura a afrontado muchos problemas; un pobre 

mejoramiento genético, bajo nivel nutricional y problemas en la 

comercialización por falta de asociaciones de cunicultores. 

Además del riesgo constante de adquirir enfermedades de elevada 

transmisibilidad que son consideradas exóticas(ejemplo: 

Mixomatosis y la EHVC), en muchos países y entre ellos los del 

continente Americano. (53,44) 

La aparición de la Enfermedad Hemorrágica Viral de los 

Conejos ( E H V c ) , en México, enfermedad de tipo exótico, 

infectocontagiosa con las caracteristicas de alta 

transmisibilidad y letalidad, ocasionó grandes pérdidas 

económicas poniendo en peligro la cunicultura existente en el 

país, tal como ha sido observado en otros países Asiáticos 

y Europeos donde éste padecimiento ha diezmado la población 

cunicola.(2 1 5 1 6 1 7,46,53,63,67,73,74) 

2.- HISTORIA 

La EHVC fué descrita por primera vez en China como un 

proceso agudo. Se presentó durante la primavera-verano de 1984 

en las provincias de Jiangsu y Beijing, extendiendose a varias 

regiones del país, provocando la muerte de 470 mil conejos. 

Se describió con varios nombres como . -"Enfermedad X", "La 
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Plaga del Conejo"', "Septicemia Viral del conejo", "Neumonía 

Hemórragica de los Conejos". El brote se asoció a la 

importación de conejos angora procedentes de Alemania Federal, 

extendiendose a Corea por importación de pelo de conejo 

llamandole, "Muerte Vírica Súbita del Conejo". (5,6,7,25,46,53) 

Para 198 7 la enfermedad ya se conocía en Europa del Este. 

En 1988 suiza reportó un brote de "Hepatitis Necrótica en 

Conejos" y simultaneamente en Checoslovaquia reportó un brote 

de "Peste en Conejos". (5,6,53) 

En octubre de 1988, durante el IV congreso Mundial de 

Ciencia cunícolas en Budapest, se informó de la aparición de la 

enfermedad en Rusia, Rumania, Polonia, Hungría, Alemania 

Oriental y Occidental, posteriormente en otros países como 

Italia en donde murieron 32,000,000 conejos, en Portugal, 

España, Australia. (5,6,7,53) 

En Francia se observaron los primeros focos en el este del 

país, llamandosele "Septiciemia Hemorrágica de los Conejos". En 

1989 en la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) , se le 

denominó "Enfermedad Hemorrágica Viral de los Lagomorfos", por 

su semejanza con el "Sindrome de la Libre Parda"; en México se 

le llamo "Enfermedad Hemorrágica Viral de los Conejos". ( 46) 
(Anexo,Fig.l) 

3.- DESCRIPCION 

La EHVC es un padecimiento altamente contagioso y agudo 

que afecta selectivamente al conejo doméstico ( así como 

algunos silvestres europeos) y que se caracteriza por un cuadro 

hiperagudo, elevada mortalidad, así como por una intensa 
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congestión y hemorrágias en pulmones, tráquea, tímo, hígado, 

bazo, riñones y otros órganos. (5,25,46,53,63,73,74) 

El periodo de incubación de esta enfermedad es corto, de 

24 a 72 horas, con morbilidad del 70 a 80% y mortalidad de 

hasta el 100% en forma natural. (5,7,46,53,63) 

Se observó que la transmisión se daba por cualquier vía, al 

producir la enfermedad en forma experimental, en unidades de 

aislamiento de laboratorio, con animales susceptibles a la EHVC, 

siendo la transmisión natural más importante por contacto 

directo. (5,46,53) 

En Europa se considera que la liebre es reservorio natural 

del virus y vectór de la difusión del virus de la EHVC, debido 

a la infección cruzada entre liebres y conejos. (25,46,53,74) 

Las lesiones más características son, congestión, edéma y 

hemorrágias pulmonares; traqueitis, hemorrágia con exudado 

sanguinolento, agrandamiento del timo con hemorrágias 

petequiales, hepatomegalia con decoloraciones de color blanco 

grisaseas y aspecto degenerativo, esplecnomegalia y el 

tejido linfoide de igual manera presenta aumento de tamaño. 

En ocasiones se ha observado congestión renal y lesiones 

hemorrágicas del miocardio y del tracto digestivo. 

(1,2,5,6,7,25,44,46,53,73,74) 

Segün investigadores Chinos la enfermedad tiene tres 

presentaciones clínicas; sobre -aguda, con muertes sin 

signología aparente; aguda, presentandose postración y apatía, 

fiebre, disnéa, durante la agonía exísten movimientos de 
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pedaleo con exudado sanguinolento y espumoso por ollares y boca; 

sub-aguda, en la mayoría de los casos solo se presenta 

experimentalmente observandose abatimiento, postración, 

anorexia y muerte de dos a tres dias postinfección, aúnque 

algúnos animales pueden sobrevivir. {7,46,53,73) 

Inicialmente en Europa el brote se diagnóstico como un 

problema de origen tóxico por pesticidas y hervicidas, debido a 

las lesiones observadas en tejido hepático y renal, pero los 

resultados fuéron negativos a la prueba de colinesterasa en 

tejido nervioso, otros diagnósticos pres un ti vos fueron las de 

enterotoxemias, aúnque el macerado de órganos de animales 

infectados al ser inoculados por diferentes vias reproducian 

los signos y al ser observados los tejidos al microscopio 

electrónico se encontraron partículas parecidas al parvovirus, 

sin poder descartar completamente a los picornavirus y 

calicivirus. (25,46,53) 

con el apoyo de varias instituciones de investigación y 

docencia, rápidamente se descartaron diversas enfermedades como 

Pasteurelosis, enterotoxemias (.colí, Clostridium), 

intoxicación por agua o alimento, contaminación ambiental, 

coccidiosis, mixomatosis "atipíca" y sindrome de dilatación 

cecal. (24) 

Durante el brote de la EHVC, en México se realizaron 

estudios para identificar el agente etiológico, incluyendo 

patologia, bacteriologia, virologia, microscopia electrónica, 

asi como la reproducción de la enfermedad en las unidades de 
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aislamiento de la CPA utilizando conejos libres de la enfermedad 

concluyendo que la enfermedad es de origen viral. (37) 

En China se ha estudiado el virus en sangre y en varios 

tejidos desde 1984, observando que no tiene cápsula, que es 

de forma esférica con diametro medio de 30 mm., conteniendo RNA 

de cadena simple.(5,25,46,53) 

Se ha encontrado cambios ultraestructurales e 

histopatológicos similares al del virus de la "Hepatitis Viral 

en Humanos", por lo que le llamaron a la enfermedad "Hepatitis 

Necrótica Infecciosa del Conejo", observandose agregados de 

particulas granulares en los núcleos de células de higado 

semejantes al reforzamiento de cromatina y proteinas 

por este virus, en los hepatocitos de humano. (46,53) 

inducido 

Estudios realizados por la Comisión México Estados Unidos 

para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades 

Exóticas de los Animales (CPA), observaron particulas de 35 

nm., de forma icosaédrica compatibles con parvovirus. (5,38,53) 

Estudios realizados en el CENID-Microbiologia INIFAP y la 

ENEP - cuautitlan, a fin de determinar el tipo de morfologia 

viral que causa la EHVC con células afectadas de conejos, 

experimentalmente infectados, se observó particulas virales 

que ha opinión se trata de un leporipoxivirus que no cruza 

con el virus de la mixomatosis. Estudios de Plum Island 

sugieren la presencia de un parvovirus 

morfologia.(4,38,53) 

debido a su 

ciprian y Col. realizaron estudios sobre una posible 
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interacción de Pasteurella y el virus de la EHVC, encontrando 

una interacción entre el virus y Pasteurella multocida que no 

es patógena. (2,3,53) 

Según investigadores Alemanes el virus de la EHVC, por sus 

características ultraestructurales como el polimorfismo de los 

viriones, ausencia de emboltura y sus depresiones en la 

superficie en forma de cúpula podría clasificarse como un 

calicivirus o virus herpes asociado. (25,46,53) 

El agente causal de la EHVC aglutina eritrocitos de ovino, 

pollo y todos los tipos de sangre de humano principalmente el 

tipo 11 0 11 , por lo que se ha utilizado esta caracteristica del 

virus para implementar pruebas rápidas para el diagnóstico de 

la enfermedad, además de permitir la producción de un conjugado 

para la detección del antígeno viral por Inmunofluorescencia 

Directa. El agente no aglutina eritrocitos de caballo, mula, 

burro, bovino, patos, codornices, 

gansos, cobayos, ratones, 

roedores. (28,34,45,46,53,54) 

perros, cerdos, 

ratas y 

conejos, 

otros 

En varios paises de Europa y de Asia se han desarrollado 

vacunas con óptimos resulta dos para el control de la EHVC 

encontrandose que la vacuna de un país puede ser utilizada en 

otro con igual resultado. 

desición de erradicar 

Debido a que en México se tomó la 

la EHVC se evitó totalmente la 

vacunación. (5, 25, 37, 45, 46) 
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4.- OBJETIVOS 

Objetivo General: El estudio tiene corno fin primordial el 

plasmar en un solo documento la información existente sobre la 

campaña de Erradicación contra la Enfermedad Hernorrágica Viral 

de los Conejos (EHVC), en México. 

Objetivos Específicos: 

-Describir cada una de las estrategias, actividades y medidas 

contraepizoóticas utilizadas para el desarrollo de la campaña. 

-Ofrecer un manual con las bases técnico-zoosanitarias a 

realizar en caso de existir nuevamente en el país la EHVC. 

-Dar a conocer el programa de erradicación de la EHVC, el cual 

podria ser traspolado y aplicado a otra enfermedad, en caso de 

existir la entrada al país de una enfermedad considerada de tipo 

exótico, a lo cual estaremos aún más expuestos al poner en plena 

actividad el Tratado Trilateral de Libre Comercio (TLC). 
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PROCEDIMIENTO 

1.- ANTECEDENTES 

La aparición de una nueva enfermedad infectocontagiosa en 

la cunicultura nacional, considerada exótica provocó la 

implementación de medidas 

encaminadas al control y 

(5,6,7,44,53,73,74) 

contraepizoóticas de emergencia 

erradicación de1 padecimiento. 

1.1.- PRIMER REPORTE Y SITUACION INICIAL 

EL 22 de enero la CPA, recibió el reporte de un caso de 

alta mortalidad en conejos en el Municipio de Ecatepéc, Estado 

de México. Esta comunicación fué hecha por el MVZ.Alejandro 

Escobar, el cual había asistido a un curso de AUTOSIM, 

impartido por la CPA y se encontraba preocupado, pues estaba 

conciente del problema que representaría para México la 

introducción de una enfermedad exótica. (5,6,7,44,53,63,67,74) 

Como una actividad rutinaria de la CPA en aquellos casos 

que por su signología sugieren la presencia de alguna 

enfermedad de tipo exótico se procedió a realizar una 

investigación de campo en la zona del primer reporte. En forma 

paralela se estableció contacto con las instituciones 

educativas, dependencias gubernamenales, laboratorios oficiales 

y particulares que efectuan diagnósticos de enfermedades de los 

animales y se encontró que no era un caso aislado, si no que se 

había recibido reportes de alta mortalidad en conejos con 
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signos similares en todos los 

presentado desde mediados 

(5,6,7,53,63,67,73,74) 

laboratorios y 

de diciembre 

se 

de 

habian 

1988. 

En vista de los reportes de alta mortalidad, la CPA inició 

una campaña intensiva de investigaciones en el campo, en las 

que se encontró que para febrero de 1989 el agente etiológico 

se habia distribuido por medio de movilización de animales 

enfermos, pasturas o movimiento de personas contaminadas, a los 

estados de Morelos, Puebla, Guerrero, Veracruz, Tlaxcala, 

Michoacán, Querétaro, Jalisco, Guanajuato y San Luis Potosi, 

independientemente de los estados de Hidalgo, México y el 

Distrito Federal afectados con anterioridad. ( 6, 7, 9, 10, 56, 57, 

63,67) (Anexo, Fig.8) 

Las muertes causadas por el padecimiento son dificiles de 

calcular, debido a la amplia distribución del problema, sin 

embargo se cuenta con elementos documentales que establecen que 

para febrero de 1989 habian muerto aproximadamente 70,000 

conejos. ( 63) 

1.2.- DIAGRAMA EPIZOOTIOLOGICO 

Después de haber realizado numerosas investigaciones de 

campo, revisiones documentales y multiples entrevistas 

personales; se pudo estructurar una probable secuencia 

cronológica de eventos que determinaron la introducción y 

diseminación de la enfermedad en el país: 
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19 de noviembre de 1988.- Introducción al pais de canales de 

conejos provenientes de la República Popular China, 

a tráves de un embarque IN BOND via los Estados 

Unidos de Norteamérica, por una falla en el control 

zoosanitario en la aduana de Nuevo Laredo, Tamp. 

23 de noviembre de 1988.- Llegada de canales de conejos a las 

bodegas de acopio y distribución (INDALMEX), de una 

empresa de autoservicios (AURRERA), en el Municipio 

de cuautitlán, Estado de México. 

6 de diciembre de 1988.- Entrada de un empleado a la Granja "El 

Marfil", ubicada en Actópan, Hidalgo, a las bodegas 

de acopio, con manipulación de las canales chinas. 

Vehiculización del virus a su regreso a la granja 

"El Marfil". 

10-11 de diciembre de 1988.- Visita a la granja "El Marfil" por 

parte de un acopiador "D" de conejos. 

12 de diciembre de 1988.- Presentación de muertes masivas en la 

granja "El Marfil". 

13-14 de diciembre de 1988. - Visita de acopiador "D" a la 

unidad de producción cunicola de la Facultad de 

Estudios Superiores de cuautitlán (FES-C), Estado 

de México. 

18-19 de diciembre de 1988.- Presentación de muertes masivas en 

la unidad de producción de la FES-e. 

Durante enero de 1989.- Diseminación de la enfermedad mediante 

la venta de animales enfermos, personas 
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contaminadas y pasturas en el Estado de México 

(Chapingo, Ecatepéc, Tepotzotlán, Acólman, Chalco), 

en Hidalgo (Mixquiahuala), Michoacán (Uruápan) y el 

D. F. inicialmente. (5,6,7,53,63,67,73,74) 
(Anexo,Fig.2) 

Posteriormente la diseminación tan rápida se debió en 

parte a los acopiadores, mediante su actividad de comp.r.a-venta, 

y/o por manejo de animales enfermos, uso de equípo y transporte 

contaminado, productos y subproductos del conejo, así como la 

alfalfa contaminada, usada en la alimentación del conejo, 

además del grave problema que representó el poco control 

sanitario de la cunicultura de traspatio, debido a la 

movilización sin control que hacen los productores, ya sea para 

intercambio, montas, compra-venta, regalos, convivio entre 

productores, vecindad, mal manejo de productos y subproductos, 

así como de los desechos de los conejos. (5,6,53,67,73,74) 

1.3.- HALLAZGOS CLINICOS Y EPIZOOTIOLOGICOS 

La enfermedad se transmite con mayor frecuencia entre 

explotaciones de tipo rústico donde las condiciones sanitarias 

son deficientes y donde los animales sufren de otros 

padecimientos virales, bacterianos y parasitarios en forma 

subclinica o éstos agentes se encuentran latentes. En algunas 

granjas de tipo comercial con buen manejo sanitario, la 

morbilidad y mortalidad son generalmente más bajas. 

(3,5,6,7,53) 
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En México se observó mayor infección en animales criados 

en piso que en animales en jáula, además que la dirección de 

aire es un factor importante en la transmisión. (53)_ 

Los animales afectados no presentaban signos aparentes de 

enfermedad y la muerte se presentaba súbitamente, observandose 

unicamente inquietud de tipo asfixiante, chillidos, disnéa, 

movimientos opistótonos, distensión abdominal y presencia de 

exudado sanguinolento por las fosas nasales momentos antes de 

la muerte. (1,2,5,6,7,53,73,74) 

Las primeras muertes se observaron en hembras lactantes 

seguidas de hembras gestantes, machos adultos y animales 

mayores de dos meses, los animales menores de dos meses 

sobrevivieron en la mayoria de los casos. 

(1,2,5,7,45,46,53,73,74) 

Estudios realizados por la CPA demostraron la presencia de 

portadores de la EHVC. (7,29,35,53,67) 

En México hasta el momento no se ha reportado ningún brote 

en conejos silvestres como son el Romerolagus diazi (teporingo, 

zacatuche o conejo de los volcánes), ni tampoco en los conejos 

del género Silvilagus. (1,2,5,7,30,44,53,73,74) 

2.- JUSTIFICACION 

2.1.- ASPECTO TECNICO-SANITARIO 

La aparición en México de la Enfermedad Hemorrágica Viral 

de los conejos (EHVC), la convierte en un reto tanto para la 
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capacidad técnica, científica y política del Médico Veterinario 

zootecnista, así como para que autoridades sanitarias técnicos 

y productores establezcan acciones, redondando así en un 

beneficio para la cunicultura nacional. Además la EHVC se 

convierte en algo prioritario para el país cuya vigilancia y 

notificación se hacen obligatorias, resultando imperativo el 

lograr su control y erradicación ya que en caso de no lograrse 

ésto, se estaría condenando al productor de ésta rama de la 

ganadería a convivir en lo futuro con éste nuevo padecimiento 

lo cual al contabilizar las pérdidas por muertes, aumento en 

los costos de producción y restricciones a la comercialización 

tornarían antieconómica ésta rama de la producción pecuaria. 

(7,44,53,63,67,73) 

2.2.- ASPECTO SOCIAL-ECONOMICO 

No obstante la reducida importancia económica de la 

cunicultura a nivel nacional, por el bajo aporte al producto 

interno bruto, así como el bajo nivel de consumo perca pi ta 

nacional, la EHVC se convierte en un grave problema socio

económico, éonsiderando que el 90% de los productores cunicolas 

del país son de tipo de autoconsumo, permitiendo una pequeña 

comercialización de excedentes, para estos productores sus 

conejos no solo representan una fuente de ingresos, sino en 

muchos de los casos representa el principal aporte de proteína 

de origen animal.(44,53,63,67) 
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2.3.- RELACION COSTO-BENEFICIO 

Es muy importante mencionar que la relación 

osto/beneficiode la campaña, es decir lo gastado (hasta el mes 

de diciembre de 1989) contra el capital que se está 

protegiendo, de acuerdo a los cálculos realizados por la 

Confederación Nacional Ganadera, en su Comisión de Especies 

Menores fué de 1: 94, ya que se calcula el Daño Económico 

ocasionado por la enfermedad en las 15 entidades federativas 

afectadas, por concepto de: muerte por la enfermedad, 

sacrificio, pérdida de pie de cria, pieles, carne, orina, 

heces, aunado a la imposibilidad de comercializar los conejos 

que a pesar de estar en buenas condiciones de salud y tenerlos 

que alimentar, no se pueden movilizar por la medidas 

contraepizoóticas dictadas; es de $134'437,709,000.00 

(N$134,437,709.00);lo cual, polarizado a los 17 estados que no 

han sido afectados, entre los que se encuentran Chiapas y 

Durango, estados considerados como los de mayor producción 

cunicola en el pais, se puede calcular un Valor Protejido 

de $152'362,736,866.00 (N$152,362,736.87) .Para diciembre de 1989 

se tenia un total por gastos de campaña de $1'620,155,326.00 

(N$1,620,155.33). (63,64) 

Al iniciar el operativo, se tenia censada la población 

cunicola en 1'500,000 animales, pero a la luz de lo acontecido 

se pudo afirmar que su número es mucho mayor y que la 

producción, consumo y venta de productos y subproductos de 

conejo es mucha mas amplia e importante de lo que se creia para 
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la economia doméstica del pais. (53,61,63,64,67) 

Para 1992 el impácto económico de la enfermedad 

hemorrágica viral de los conejos en México era el siguiente: 

Valor de los animales muertos por la enfermedad: 

$3'376,212,000.00 
N$3'376,2l2.00 

Valor de los animales sacrificados y repoblados: 

$1'688,106,000.00 
N$1'688,106.00 

Valor de los recursos humanos y materiales: 

$2'685,682,000.00 
N$2'685,682.00 

Inversión total en la campaña contra la EHVC: 

$7'750,000,000.00 
N$7,750,000.00 

El cual comparado contra lo que se calculó en daño 

económico en las 15 entidades afectadas: $7,750 millones contra 

$134'437,709 mil se tiene una relación costo/beneficio de 1:17; 

y comparado contra el daño económico más el valor protegido que 

es de $286'800,445,866.00 la relación es de 1:37. (24,63,64) 
(Anexo Fig.3) 

3.- FUNDAMENTO LEGAL (Anexo, Fig.4) 

3.1.- DIARIO OFICIAL DEL 16 DE FEBRERO DE 1988 

El martes 16 de febrero de 1988, se publica en el Diario 

Oficial de la Federación el Acuerdo por lo que se instituye en 

la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), el 

Sistema Nacional de Emergencia en Salud Animal (SINESA) . Con el 
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objeto de controlar y/o erradicar las enfermedades exóticas de 

los animales. Este Sistema de Emergencia esta integrado por 

personal que ha sido ampliamente capacitado a través del 

Sistema de cursos de la CPA (AUTOSIM I Y II, AUTOZOO, AUTO C, 

etc.) . A nivel central, el Coordinador General será el 

e.Director General de sanidad y Protección Agropecuaria y 

Forestal y el Vocal Ejecutivo el e.Director de la CPA los 

cuales normarán y dirigirán las actividades de las 8 regiones 

de emergencia en que se agrupará el país en donde cada región 

está constituida por un Grupo Regional de Emergencia en Salud 

Animal (GRESA} , encabezados por un Coordinador de la CPA e 

integrados por técnicos de la SARH. Una vez confirmada la 

presencia de una enfermedad exótica dentro del territorio 

nacional, el e.secretario de Agricultura y Recursos Hidraulicos 

hara la declaratoria con la que el personal GRESA será 

incorporado para realizar las funciones que tiene preasignadas. 

(7,10,55,70) (Anexo, Fig.5) 

3.2.- DIARIO OFICIAL DEL 21 DE FEBRERO DE 1989 

El martes 21 de febrero de 1989, se publíca en el Diario 

Oficial de la Federación el Acuerdo por el cual se declara la 

presencia en territorio nacional de una Enfermedad Hemorrágica 

en Conejos, enfermedad ésta de típo exótico motivo, por el cual 

se pone en operación el SINESA, con el fín de disminuir el 

impacto económico y social que pueda causar al país la 

mencionada enfermedad; cuarentenando el Distrito Federal y los 
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estados de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Michoacán y San 

Luis Potosí. Cuenta con el apoyo de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal de Sanidad Fitopecuaria de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su Reglamento de la mísma en 

materia de campañas de Salud Animal y el Reglamento de 

dicha Ley en materia de Movilización de Animales, 

subproductos aplicada al Distrito Federal 

Productos y 

y estados 

cuarentenados. Estas acciones seran aplicadas de inmediato con 

apoyo de las Delegaciones SARH, DDF, SSA, SEP, Universidades 

(UAM, UNAM, UAEM, FES C), Presidencias Municipales, 

Asociaciones de Productores, comerciantes y Público en general. 

(6,7,41,56,63,67,70) 

3.3.- DIARIO OFICIAL DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1989 

El miercoles 27 de septiembre de 1989, se publíca en el 

Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el cual se 

establece en todo el territorio nacional con carácter 

obligatorio, general y permanente, la Campaña Nacional contra 

la Enfermedad Hemorrágica Viral de los Conejos, que tiene como 

objetivos la prevención, control y erradicación de la EHVC en 

todo el Territorio Nacional, lo cual sera ejecutado por el 

SINESA, conforme al programa de actividades de la campaña sobre 

diagnóstico, control de movilización de conejos, sus productos, 

subproductos y desechos, desinfección e inspección y vigilancia 

dispuesto en la Ley de sanidad Fitopecuaria de los Estados 

Unidos Mexicanos y sus reglamentos en materia de campañas de 
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sanidad animal y movilización de animales y sus 

productos. (8,41,57,70) 

3.4.- DIARIO OFICIAL DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 1989 

El lunes 6 de noviembre de 1989, 

Oficial de la Federación las Bases 

se publica en el Diario 

de coordinación para 

establecer el control sanitario sobre sacrificio y 

comercialización de productos y subproductos de lepóridos en 

especial del conejo doméstico, entre la SARH-SSA. La SSA 

coordinará con la SARH para controlar y supervisar que la carne 

de lepórido, que se destine para consumo humano sea aquella 

sanitariamente apta para tal fin. Para la comercialización de 

conejos vivos, carne o productos y subproductos, se establece 

que el productor y/o asociación de cunicultores soliciten a las 

Subdelegaciones de Ganadería de los Estados el Certificado de 

"Granja Libre", éste se extenderá cumpliendo con los requisitos 

establecidos para tal fin, mediante un estudio de las 

condiciones de la granja que será realizado por un Médico 

Veterinario Zootecnista Acreditado ante la SARH. Las pieles 

obtenidas con anterioridad y almacenadas podran ser movilizadas 

con previo tratamiento con gas formaldehido. El destinatario de 

los animales sera responsable de retener y conservar las guias 

oficiales de movilización. Las infracciones ha éstos 

procedimientos 

articules 146 

serán sancionados por la SARH conforme a los 

y 147 en los que se establecen sanciones 

administrativas como multas, cancelación de autorización o 
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permiso, decomiso, clausura temporal o definitiva, la que podra 

ser parcial o total y arresto hasta por 36 horas. (41,58) 
(Anexo, Fig.20) 

3.5.- DIARIO OFICIAL DEL 20 DE ENERO DE 1993. 

El miércoles 20 de enero de 1993, se publica en el Diario 

Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara el 

territorio de los Estados Unidos Mexicanos, libre de la 

Enfermedad Hemorrágica Viral de los Conejos (EHVC), en 

consecuencia se levantan todas las medidas restrictivas en 

materia de transporte, transito y comercialización de conejos, 

productos o subproductos y desechos de los mismos, de tal 

manera que la EHVC pasa a ser considerada como una Enfermedad 

Exótica para el pais. (41,59,66) 

4.- DIVISION DEL PROGRAMA DE ERRADICACION 

La erradicación tiene como objetivo la obtención de 

cambios permanentes a nivel de los ecosistemas excluyendo 

definitivamente al agente causal de enfermedad, del mismo. 

(48,51,52) 

El programa de erradicación rige en todo el territorio 

nacional y tiene por objeto diagnosticar, prevenir, controlar y 

erradicar la EHVC, de la población de conejos. 

(6,7,53,57,63,70) 

Para el desarrollo inicial de la campaña de erradicación 

el pais es dividido en 3 áreas, posteriormente se establecieron 
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las disposiciones generales para el programa de erradicación en 

las que se determinan 3 zonas, en donde cada una debia cumplir 

con lo requisitos de 3 etapas subsecuentes para lograr el paso 

de los estados afectados a estados libres de la EHVC. 

(6,7,53,57,70) 

4.1.- AREAS (Anexo, Fig. 6 y 7) 

Durante el brote de la EHVC, el pais se dividió en tres 

áreas a fin de lograr en primera instancia detener la difusión 

de la enfermedad en todo el territorio nacional, teniendo corno 

base que cornunrnente las enfermedades suelen observarse en f orrna 

centrípeta con respecto al riesgo y que éste tiende a aumentar 

conforme se aproxima a grandes centros urbanos. 

(6,7,48,51,52,53) 

4.1.1.- AREA FOCAL (área amagada, epidémica o infectada) 

Comprende el terr i ter io en donde se ubica el brote 

primario y los focos secundarios, a qui se encuentra la 

enfermedad ampliamente difundida y abarca la cuenca 

Hidrológica del Valle de México, implicando a los estados de 

Hidalgo (Foco primario), México (Foco indice), Morelos, San 

Luis Potosi, Puebla, Michoacán, Tlaxcala y el Distrito Federal; 

los cuales habian sido infectados en ménos de un mes desde el 

foco primario (dic.88 a enero del 89), en ésta área las 

caracteristicas de la cunicultura y los canales de 

comercialización de la misma, limitaron la posibilidad de 
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detectar los focos positivos 

individual. (6,7,31,48,51,52,53,65) 

y tratarlos 

(Anexo, Fig. 8) 

en forma 

4.1.2.- AREA PERIFOCAL 

esporádica) 

área sospechosa, paraendémica o 

Se ubica alrededor del área focal. Esta es la más 

importante desde el punto de vista epizootiológico ya que de la 

vigilancia y eficiente control dependerá del éxito o fracaso de 

control y erradicación. Aqui se localizan focos aislados, 

perfectamente ubicados y delimitados que incluyen los estados 

circunvencinos al Valle de méxico y que por la distribución del 

problema permiten el manejo de focos positivos en forma 

individual. Los estados que formaron parte de ésta fueron 

Querétaro, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Coahuila y 

Nuevo León. (6,7,31,48,51,52,53,65) (Anexo, Fig. 9 y 10) 

4.1.3.- AREA DE RIESGO. (área indemne, de observación o libre) 

Se ubica a continuación 

suficientemente alejada del área 

del área perifocal y 

focal, como para tener cierta 

seguridad que de mantener un buen control inspectivo sobre ésta 

y la anterior al problema quedaría restringido al área focal • 

Esta área la constituye el resto del pais en donde hasta enero 

de 1990 no se ha detectado ni existe ningún reporte de algún 

fóco positivo. Formada por los estados: al sur; Quintana 

Roo, Yucatán, campeche, Tabasco, 

Baja california sur y Norte, 

Chiapas, oaxaca. 

Sonora, Chihuahua, 

Al norte; 

Sinaloa, 
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Durango, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, 

Tarnaulipas. (6,7,31,48,51,52,53,65) 

Colima, 

4.2.- ZONAS. 

El programa se dividio en zonas y etapas de acuerdo 

los diferentes sistemas de explotación del país y 

comportamiento y difusión de la EHVC. Se determinaron 

zonas de operación para desarrollar el programa 

con 

del 

tres 

de 

erradicación, en donde se aplicaron medidas contraepizoóticas 

para cada una de ellas. (57,70) 

4.2.1.- ZONA DE CONTROL 

La zona de control es la porción territorial en donde 

según registros y estúdios epizootiológicos del SINESA la EHVC, 

se manifestó en forma epizoótica y se caracterizó por alta 

morbilidad y mortalidad y aún no se ha terminado la 

repoblación. Para el mes de junio de 1992 se encontraban 

incluidos en esta zona los 

León y el Distrito Federal. 

4.2.2.- ZONA DE ERRADICACION 

estados de Hidalgo, México, Nuevo 

(48,51,57,65,70) (Anexo,Fig.24) 

Es la zona territorial en donde según registros y estudios 

epizootiológicos del SINESA no se han presentado focos activos 

de la EHVC cuando ménos en doce meses además de haberse 

concluido la repoblación. En junio de 1992 los estados que 

cumplían con éstos requisitos eran: coahuila, Guerrero, 
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Jalisco, ]:!:ichoacán, More los, Querétaro, San Luis Potosi, 

veracruz,Tlaxcala, Guanajuato y Puebla. (57,65,70) (Anexo,Fig.25) 

4.2.3.- ZONA LIBRE 

La zona libre es la porción territorial donde según 

registros y estudios seroepizootiológicos del S I N E s A, se 

han cumplido con las estrategias y actividades que se 

establecen para la zona de erradicación y además se certificó 

oficialmente la ausencia de la EHVC en la Entidad Federativa. 

(57,65,70) 

4.3.- ETAPAS 

El programa de erradicación de la EHVC de la República 

Mexicana, se ha ejecutado en su fáse final por medio de etapas 

que permitan incorporar gradualmente los avances logrados en 

todos y cada uno de los estados afectados, tanto a nivel de la 

cunicultura tecnificada, como de la cunicultura rural, de 

acuerdo al cumplimiento de estrategias y medidas 

contraepizoóticas que el Programa de Erradicación de la EHVC 

marcó para cada una de éstas. (57,70) 

4.3.1.- ETAPA PRIMERA. 

Dentro de ésta etapa se incorporan a la zona de control 

los estados afectados durante el brote de la EHVC, cumpliendo 

con las estrategias del progama que marcan una Vigilancia 
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Activa Permanente, el Combate y el Control de la enfermedad con 

base en las medidas contraepizoóticas como Rastreo, 

Diagnóstico, Sacrificio, Limpieza y Desinfección, Vacio 

Sanitario, Centinelización, Muestreo serológico, Repoblación y 

Certificación. (24,57,65,70) 

4.3.2.- ETAPA SEGUNDA. 

En ésta etapa los estados afectados se incorporan 

gradualmente a la zona de erradicación, cumpliendo con las 

estrategias que se marcan para la primera etapa, además de que 

en ésta segúnda se realiza la medida contraepizoótica de 

Monitoreo Serológico para la Declaratoria de Estado Libre de la 

EHVC, cumpliendo en forma paralela con la Vigilancia 

Epizootiológica. (57,65,70) 

4.3.3.- ETAPA TERCERA. 

Aqui se incorporan los estados afectados a la zona libre, 

una vez que se han evaluado los resultados obtenidos de las 

estrategias marcadas en la segúnda etapa, si al evaluar los 

estudios seroepizootiológicos se obtiene la ausencia de 

reactores positivos a la EHVC, entonces se certifica que el 

estado se encuentra libre. Se debe de tener una Vigilancia 

Activa permanente hasta que todos los estados se encuentren en 

zona libre y asi poder declarar al pais libre de la EHVC. 

(57,65,70) 
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5.- ESTRATEGIAS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA. 

Corresponde al SINESA la responsabilidad de la 

implementación legal, elaboración de normas y procedimientos, 

asi como el control, supervisión y evaluación administrativa, 

zoosani taria y económica para el desarrollo del Programa de 

Erradicación de la Enfermedad Hemorrágica Viral de los Conejos 

(EHVC). (57) 

Para el cumplimiento de lo anterior se establecieron una 

serie de estrategias como son: Comunicación Social, Vigilancia 

Epizootiológica Activa, Combate, Control y Erradicación, éstas 

últimas tres constituidas por medidas contraepizoóticas. 
(Anexo,Fig.14) 

5.1.- COMUNICACION SOCIAL. 

La Campaña para Erradicar la Enfermedad Hemorrágica Viral 

de los Conejos (EHVC) en México, está sustentada en forma 

primordial en una amplia campaña de comunicación social que da 

base a las medidas contraepizoóticas, utilizadas para el 

Combate, Control y Erradicación de la EHVC del país. La 

comunicación social se basa en la utilización de medios masivos 

de comunicación, como son spots de radio y de televisión, 

boletines de prensa y entrevistas en radio y televisión; 

buscando la sensibilización y confianza del productor o 

propietario de conejos; también se utilizaron otros 

instrumentos de divulgación, a través de volantes de difusión 

dirigidos a productores de conejos y a todos los maestros de 
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escuelas primarias en el Distrito Federal, se hicieron mantas 

indicativas de centros de recolección y posters para escuelas y 

lugares públicos, otro medio fue la difusión por altavoz en el 

D.F. y otros estados. si bien se hizo una campaña de difusión 

bastante amplia, no tuvo la cobertura deseada y fue suspendida 

tajantemente. Por esta razón, existió un vacío de información 

oficial y desinformación entre productores y comerciantes que 

se tradujo en el desconocimiento de las disposiciones oficiales 

tendientes al control de la enfermedad. (7,63,64,67) 
(Anexo,Fig.12,13 y 22) 

La comunicación social hasta diciembre de 1989, fué la 

siguiente: 

- 1 Spot de televisión en 10 canales de proyección nacional y 

estatal. 

6 Spots de radio en 37 estaciones de radio nacionales y 

estatales. 

- 10 spots de difusión por altavoz en 16 Delegaciones Políticas 

del D.F. y 20 municipios en diferentes estados de la República. 

150 Mantas indicativas de centros de recolección de conejos. 

- 10,000 Posters para escuelas primarias y lugares públicos. 

- 31,000 cartas para maestros de educación primaria en el D.F. 

- 500 1 000 Volantes de difusión con diferentes objetivos y 

dirigidos a diferentes públicos, con los siguientes tópicos: 

- sensibilizar de la existencia de la enfermedad. 

Participación para eliminar la enfermedad. 

- Información a productores de conejos afectados. 
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Información a productores de conejos.sanos. 

- Medidas de Bioseguridad. 

-Responsabilidad del productor y de'la SARH en la campaña. 

- Explicación del proceso de Erradicación. 

5.2.- VIGILANCIA EPIZOOTIOLOGICA ACTIVA. 

(64) 
(Anexo,Fig.12,13 y 22) 

La Vigilancia Epizootiológica es un proceso regular y 

continuo de observación e investigación de las principales 

características y componentes de la mortalidad y morbilidad de 

una población animal. Es fundamental para la planeación, 

ejecución y evaluación de las medidas de control aplicada a los 

programas y proyectos de Salud Animal en Operación. (42,23) 

La vigilancia activa, es la búsqueda de la información 

epizootiológica que se produce en los focos de enfermedades 

mediante encuestas epizootiológicas y la investigación e 

interpretación de los resultados de laboratorio. (42) 

Esta actividad incluye la atención inmediata de cualquier 

reporte de sospecha de la enfermedad y el control en la 

movilización y comercialización de animales, además de las 

medidas contraepizoóticas establecidas durante el combate, 

control y erradicación de la enfermedad. (7,23,24,42,63,67) 

El control en la movilización y comercialización de 

conejos, productos y subproductos, juega un papel importante 

con respecto a la vigilancia activa, ya que de ésto dependerá 

el bloqueo en la difusión de la enfermedad. El control se basa 
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en la expedición de guias sanitarias cuando se certifique que 

los animales están 1 ibres de la EHVC; inspeccionar rutas 

pecuarias a fín de exigir que el transporte de conejos se 

efectúe con la documentación sanitaria correcta y aplicar 

sanciones a quien no cumpla con ésto; inspeccionar rastros a 

fin de que los conejos que lleguen para sacrificio se acompañen 

de la documentación sanitaria; impedir el translado de conejos 

de zonas de control y erradicación a zonas libres, negando 

guias e implementando cordónes de inspección zoosanitaria. 

(6,7,57,63,70) 

Para Mayo 30 de 1989 se tenían afectados 10 estados y el 

D.F.; el número de reportes era de 4,039, de los cuales 1,498 

eran positivos a la enfermedad. Para agosto 23 de 1989 se 

afectaron 12 estados y el D.F. con 8,219 reportes de sospecha 

de la EHVC, de los cuales 2,293 fueron positivos. (18,19) 

En septiembre de 1989 se afectaron los estados de Coahuila 

y Nuevo León. Puesto que para diciembre del mismo año no se 

detectó ningún otro foco en otra entidad, se consideró que la 

máxima diseminación de la enfermedad abarcó 14 estados y el 

D.F., para estas fechas se tenia el número de investigaciones 

en 10,843 de las cuales 2,768 eran positivas. (8,9,18) 

Para el primer trimestre de 1990 se obtuvieron 119 

investigaciones, en donde 28 eran positivas serológicamente. 

(9, 67) 

Durante el periodo de abril a juio de 1990, se continuó la 

vigilancia en los estados de Morelos, México, Puebla, Tlaxcala, 
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Coahuila, Guanajuato e Hidalgo, en donde únicamente en el 

último se detectó un foco activo en el municipio de Tezontepec, 

procediendo a la despoblación y desinfección, como sucede en 

todos los casos. (10,65) 

Durante 1990 se atendieron 1,173 casos, de los cuales 147 

fueron positivos serológicamente, detectando 8 predios con la 

enfermedad en forma activa, 2 en el Estado de México, 3 en 

Hidalgo y 3 en el D.F .. (Anexo,Fig.10). A raiz del último 

brote en el D.F. (Delegación Gustavo A. Madero), el 10 de 

octubre de 1990 se implementó un operativo emergente que 

continuó hasta enero de 1991, concluyendo con la detección de 

54 7 predios, muestreando 3, 134 conejos y sacrificando 104 

animales serológicamente positivos. (11,13,24,68,69,71) 
(Anexo,Fig.11) 

De enero a diciembre se mantuvo la vigilancia activa, 

detectando el 10 de abril de 1991, un foco activo en el 

municipio de Villa Nicolás Romero, Estado de México, por lo que 

se estableció un operativo emergente del 10 de abril al 7 de 

mayo, donde se localizaron 255 predios, muestreando 1,205 

conejos, de los cuales 84 resultaron seropositivos. Durante 

1991 se realizaron 3,408 investigaciones, de las cuales 259 

resultaron positivas serológicamente y se detectó sólo un foco 

activo. (12,15,17,25,47,71) (Anexo,Fig.11) 

Para el primer trimestre de 1992 se cumplian ya 11 meses 

sin tener un foco activo, con la investigación de 203 casos 

sospechosos de EHVC. Para diciembre se cumplian 20 meses sin 

focos activos, con la investigación de 756 casos sospechosos, 



34 

de los que se obtuvieron 3 o con animales serológicamente 

positivos. (16,17) 

Durante el transcurso de la Campaña se realizaron 16,180 

investigaciones, detectándose 2,838 focos activos, la mayoría 

durante 1989. (66) (Anexo,Fig.28 y 29) 

5.3.- COMBATE. 

Dentro de la estrategia de la campaña de Erradicación de 

la EHVC en México, denominada combate, se incluyen una serie de 

medidas contraepizoóticas encaminadas a evitar la diseminación 

de la enfermedad, éstas corresponden a Rastreo, Diagnóstico, 

Sacrificio, Limpieza y Desinfección, y Vacío Sanitario. 
(Anexo,Fig.14) 

S.3.1.- Rastreo. 

La sección de rastreo debe ser considerada como la 

vanguardia del operativo, cuyo fin es ir tras todas las 

posibles vías de difusión de la enfermedad, con la clara 

intensión de adelantarse a éstas y bloquearlas para detener el 

avance del padecimiento, o bien hacia atrás buscando el origen 

del padecimiento hasta encontrar el caso primario y todas sus 

posibles ramificaciones. (23,42,48,51) 

Las brigadas de rastreo para cumplir su cometido deberán 

cubrir las zonas que se le asignen, investigando la existencia 

de conejos, visitando Farmacias Veterinarias, Médicos 

Veterinarios Zootecnistas, Forrajerias, Tiendas de Abarrotes, 
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Mercados y en sí todos los lugares que a criterio puedan 

conocer la existencia de prédios o explotaciones cunícolas. 

Una vez localizados los predios cunícolas se realiza una 

entrevista detenida con el dueño o encargado, para dar el 

tiempo necesario para que recuerde sucesos relacionados con 

el curso del brote. (9,23,42,69) 

El personal de las brigadas de rastreo deberá evitar en lo 

posible, contaminarse al realizar las visitas a predios, 

instalaciones o personas bajo investigación por rastreo, ya que 

de establecer contacto dirécto con fuentes potenciales de 

virus, especialmente de animales enfermos, lo convierte en un 

diseminador de la enfermedad, por lo que es de suma importancia 

el llegar a cabo medidas de bioseguridad estrictas. (23) 

- B I O S E G U R I D A D Se conoce como todos los 

procedimientos técnicos y medidas sanitarias encaminadas a 

evitar la entrada de enfermedades a un establecimiento 

pecuario, su difusión en la misma y en caso de la presencia de 

alguna enfermedad, la salida del agente causal. (33) 
(Anexo,Fig.13) 

En el caso particular de las brigadas de rastreo para la 

EHVC la bioseguridad consiste en la utilización de overoles de 

Tela, Overoles Desechables (utilizados 1 por predio visitado), 

Botas de Hule, Cubrebocas, Guantes, Cubeta con desinfectante y 

cepillo para lavar botas y manos. La secuencia que deben 

llevar las medidas de bioseguridad son las siguientes: 

- Llegar al predio cunícola con botas de hule y overól de tela, 
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evitar el contacto del predio (paredes, personas, animales, 

etc.), con nuestra ropa o equipo utilizado para el rastreo. 

NO ENTRAR AL PREDIO. 

Levantar encuesta epizootiológica del predio visitado. 
(Anexo,Fig.15) 

Colocarse el overól desechable, lavarse las botas y manos con 

el desinfectante, colocarse guantes y cubreboca, llevar en 

una bolsa de plástico o cubeta el minimo material a utilizar 

dentro del predio. 

Entrar al predio, evitando en lo posible, el contacto con el 

local, si existen animales muertos, que el dueño los coloque 

en bolsas de plástico para evitar, nosotros tocarlos. El 

dueño o nuestro compañero sujetará los animales para el 

muestreo serológico (ver 5.4.2.). 

Salir del predio, desinfectar lo mejor posible el material 

utilizado dentro pluma, lápiz, marcadores, frasco de 

antiséptico ) , lavar botas y manos, quitarse el cubrebocas, 

guantes y overól desechable cuidando que no toque la parte 

externa del overól desechable nuestra ropa; colocar el overól 

desechable, cubrebocas, guantes y basura dentro de una bolsa 

de plástico que contendrá un algodón impregnado con formol, 

ésta bolsa será incinerará con todo su contenido. 

- Relizar nuevamente un lavado de manos con el desinfectante, 

una vez hecho ésto se evitará por completo el contacto con el 

local y con el propietario o encargado de los conejos. 
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- Realizando estas actividades estrictamente, se evitará por 

completo el que la brigada de rastreo difunda la enfermedad. 

(C9municación personal de Técnicos de Brigadas de Rastreo de la 

EHVC) • 

En 1990 se efectuaron rastreos en centros de 

comercialización, investigaciones domiciliarias, reuniones con 

autoridades municipales con el propósito de detectar animales 

sobrevivientes que pudieran, en un momento dado, provocar un 

brote de la EHVC; ésta acción se realizó intensamente en los 

estados de Hidalgo y México, en virtud de tener sospecha de que 

no se sacrificaron todos los animales afectados o sus 

contactos. (9) 

Mediante un rastreo por parte del personal del SINESA, se 

ha podido concluir que la causa que motivó la presentación de 8 

focos activos en 1990, fué la presencia de animales 

sobrevivientes de la enfermedad que bajo condiciones de estres 

diseminaron al virus. En virtud de esta caracteristica de la 

enfermedad y con el propósito de detectar la presencia de 

portadores, el SINESA con apoyo de las Subdelegaciones de 

Ganaderia SARH en los Estados de México, Hidalgo, Puebla, 

Guanajuato y Distrito Federal, se han dado a la taréa de 

efectuar un rastreo, obteniendo hasta octubre de 1990 un total 

de 772 predios muestreados, resultando 89 con animales 

seropositivos. (11,68) 

Durante el primer semestre de 1991 se detectó un foco 

activo en el Estado de México, donde el SINESA procedió a 
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realizar labores de rastreo en las zonas aledañas al foco, 

pudiendo así controlarlo rápidamente. Aunado a lo anterior se 

iniciaron las actividades de rastreo en 4 Delegaciones 

Poiíticas del D.F. (Xochimilco, Iztapalapa, Tlalpan y Magdalena 

Co~treras), donde se detectaron 785 predios, muestreando 4,634 

conejos de los cuales 99 resultaron serológicamente positivos; 

en ninguna de las 4 delegaciones se encontraron antecedentes de 

que existiera mortalidad por la EHVC hasta mediados de 1991. 

(12) 

Para finales de 1991 el rastreo se hizo en las 16 

Delegaciones Políticas, detectando 1, 917 predios, muestreando 

11,025 animales, de los cuales 255 resultaron seropositivo a la 

EHVC, así mismo se rastrearon 7 municipios del Estado de México 

detectando 1,046 predios con 5,743 conejos de los cuales 146 

tenían anticuerpos contra la EHVC. (71) 

Para 1992 con el rastreo epizootiológico se detectaron 756 

predios cunícolas, encontrando 30 animales serológicamente 

positivos. (16) 

5.3.2.- Diagnóstico. 

El diagnóstico de la EHVC en México, se realizó de dos 

maneras: 

1.- Diagnóstico de Campo.-

En el que la presencia de una 

enfermedad altamente contagiosa, con alta mortalidad, 

curso rápido, sin signos clínicos aparentes, serían los 
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pri]l\eros fodicfosí'.par~ ~ospechar de la EHVC. (30,53) 
•-,-,,- --~< (:.:.: ',: 

2. '- Diagnóstico 'de e Labori:{totid. -

En éste caso, es conveniente 

mencionar antes que nada la importancia que tiene el adecuado 

envio de muestras para el diagnóstico de las enf errnedades ya que 

resulta frustrante cuando después de que las mandarnos a el 

laboratorio, nos comunica que las muestras no eran adecuadas, 

que llegaron en malas condiciones o que los envases se 

rompieron. Para evitar ésto a continuación se explica la forma 

en que deberán enviarse las muestras para el diagnóstico de la 

EHVC. (9) 

Se debe enviar el animal vivo o muerto al laboratorio, 

tornando las debidas precauciones para evitar su diseminación. 

Los animales vivos deben estar en la fase aguda y no deben 

haber recibido tratamiento; los muertos se envian enteros, ya 

que no es recomendable la necrópsia por parte del dueño debido 

a que aumentaría la diseminación de la enfermedad; éstos 

animales deben ir acompañados de un informe, lo más completo 

posible. Las muestras se colocan en un medio fresco o 

refrigerado a 4°C, en bolsas herméticas, las cuales deben de 

ser desinfectadas a la salida de la granja con formol. Las 

muestras para virología y/o bacteriología deberán enviarse lo 

más rápido posible. (53) 

En el caso de muestras sanguíneas para serologia, se 

explicará más adelante (5.4.2. Muestreo Serológico). 
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Durante la Campaña contra la EHVC, se emplearon 4 técnicas 

para el diagnóstico en el laboratorio de la CPA, que fueron: 

Para la demostración del virus las pruebas de Hemoaglutinación 

(HA) e Inmunofluorescencia Dirécta (IFD) y para la detección de 

anticuerpos, la Prueba Biológica o Desafio (PB) y la prueba de 

Inhibición de la Hemoaglutinación (IHA). Las cuales se 

describen brevemente a continuación: 

HEMOAGLUTINACION (HA): Esta prueba se sustenta en la 

caracteristica que tiene el virus de producir aglutinación de 

glóbulos rojos tipo 11 0 11 de humano. Para la prueba se obtiene 

la suspensión de tejido hepático (principalmente) en Solución 

Salina Fisiológica (SSF) estéril, de conejos muertos, se 

centrifuga y se obtiene el sobrenadante con el que se 

realizará la prueba enfrentándolo a los glóbulos rojos, 

utilizando placas o microplacas. (26,28,39,45,53,70) 

Los órganos en que se ha encontrado mayor cantidad de 

virus son en órden decreciente, el higado, el pulmón, 

bazo, riñón, corazón, músculo y cerebro. (6) 

El criterio de evaluación de la hemoaglutinación es el 

siguiente según recomienda Pu y col.: 

++++ Los hematies permanecen de manera homogénea en la 

casilla. 

+++ Igual que el anterior pero de forma irregular. 

++ Los hematíes están en forma de anillo en el fondo 

pequeños paquetes aglutinados se dispersan a la 

periferia. 
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+ Los hematies están en forma de pequeñas masas, el borde 

es irregular, los pequeños paquetes aglutinados 

permanecen en la periferia. 

(-) Una masa de hematies al fondo, el borde es irregular y 

liso. (53,54) 

INMUNOFLUORESCENCIA DIRECTA (IFD): Esta prueba se basa en 

la utilización de anticuerpos 

substancias fluorescentes que al 

especificos 

fijarse al 

marcados con 

virus de la 

EHVC emiten fluorescencia observable mediante microscopios de 

luz ultravioleta. Es utilizada para descubrir antigenos virales 

en células infectadas, cortes de tejidos o frotis por impresión, 

se ha observado fluorescencia brillante en animales enfermos, 

siendo los órganos más importantes el higado, bazo y riñón. 

(5,26,28,39,53,70) 

PRUEBA BIOLOGICA O DESAFIO (P.B.): Esta prueba consiste en 

realizar un macerado del 20% de Higado de un animal infectado, 

centrifugarlo, filtrarlo y adicionar antibióticos para descartar 

la posible presencia de otro agente infeccioso; una vez 

obtenido, se inocula por via intramuscular o por via aerógena a 

los animales que, se sospecha, tienen anticuerpos contra el 

virus de la EHVC, si los animales mueren con signos 

caracteristicos de la EHVC se dice que no presentaban 

anticuerpos contra la enfermedad, de no morir, seria lo 

contrario.(Comunicación personal:MVZ Emeterio Saldivar Z.) 
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INHIBICION DE LA HEMOAGLUTINACION (IRA): La actividad 

hemoaglutinante puede ser inhibida por sangre o suero de conejos 

convalecientes de la EHVC, siendo un método ampliamente 

utilizado en serologia, para la detección de anticuerpos contra 

la EHVC, en México.(53,45) 

otra prueba utilizada es la inhibición de la 

hemoaglutinación en microtécnica con muestras de sangre 

obtenidas en papel filtro, por medio de la punción de la vena 

marginal de la oreja (ver 5.4.2.), considerándose positivos 

titulas desde 1:40. (34,53,70) 

El procedimiento de la técnica se describe brevemente a 

continuación: 

Con un perforador se obtienen fracciones de 12mm de diámetro 

de las tiras de papel filtro que contienen las muestras 

sanguineas. 

cada fragmento se coloca en un pozo de la microplaca y se le 

adiciona 100 microlitros de Solución Amortiguadora Fosfatada 

(SAF). 

La microplaca se coloca a 37°C durante 30 minutos a 1 hora. 

-- A partir de éstas se realizan diluciones dobles seriadas. 

-- Estas diluciones se enfrentan a un volumen igual (0.25 ml.) 
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de SAF que contenga 8 Unidades Hemoaglutinantes (UHA) del 

virus de la EHVC." 

Agitar durante 1 minuto e incubar a temperatura ambiente de 

30 a 60 minutos. 

Adicionar a todos los pozos 0.5 ml de eritrocitos de humano 

tipo "O" al 1% en SAF. 

Agitar durante 1 minuto e incubar a temperatura ambiente 

entre 30 a 60 minutos. 

-- Realizar la lectura correspondiente. (34,70) 

Con respecto al número de pruebas realizadas en el 

Laboratorio de la CPA para la detección de animales 

serológicamente positivos a la EHVC, se tiene que para 1989 se 

habian contabilizado 1,210 pruebas de Inhibición de la 

Hemoaglutinación. En 1990 se procesaron 22,060 muestras. (11,13) 

De enero a junio de 1991 se procesaron 12,493 muestras de 

suero y para diciembre del mismo año, se procesaron un total de 

30,593 muestras. (12,15,71) 

Durante 1992 se procesaron en el laboratorio 13 ,837 

muestras, obteniendo que en el transcurso de la campaña se 

procesaron en el laboratorio de Alta Seguridad de Palo Alto 

(CPA) 67,700 muestras de suero de conejo para diagnosticar la 

presencia de la EHVC. (66,24) (Anexo,Fig.17) 
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5.3.3.- sacrificio. 

Esta acción conocida también como despoblación o rifle 

sanitario, tiene su fundamento en que se excluye la utilización 

del animal sacrificado tratándose de eliminar en el lugar de la 

operación, toda posibilidad de permanencia o difusión del 

agente, tanto en el huésped como en el ambiente. Su 

complementación con procedimientos de desinfección es 

fundamental para que ésta acción tenga éxito en el programa de 

erradicación. Por otro lado, se requiere el sacrificio de 

absolutamente todos los enfermos y sus contactos para asegurar 

la desaparición de todas las fuentes de infección. (48) 

Aunque el sacrificio es una de las herramientas más 

importantes en la erradicación de las enfermedades, en los 

paises que deciden adoptar esta politica, su utilización 

práctica implica aspectos técnicos, politices, financieros y 

sociales. El sacrificio de los animales solo es válido cuando 

es esencial para prevenir una mayor diseminación de la 

enfermedad en poblaciones susceptibles. Sin duda que el 

sacrificio es la labor más ingrata en un programa de 

erradicación. Es por esta razón que el personal que participe 

debe ser seleccionado cuidadosamente. No deben suceder casos 

de crueldad en el proceso. El personal deberá comprender la 

naturaleza e importancia de su función y siempre actuar con 

respeto hacia los animales y lo que representan para sus 

propietarios y para la sociedad. (23) 
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Una vez detectada la presencia de la EHVC se establer.ió 

con el propietario, el acuerdo de entrega de la población 

cunicola de su granja al personal del SINESA para su 

sacrificio, el cual dará a cambio un vale para la reposición 

diferida de conejos una vez que las condiciones zoosanitarias 

de la zona lo permitan. (7,57,63) (Anexo,Fig.18) 

La destrucción de los cadáveres es la parte complementaria 

de este proceso, los cadáveres fueron incinerados o enterrados 

de acuerdo a las condiciones ecológicas de la zona, el 

enterramiento deberá ser adecuado para evitar que los 

depredadores puedan alcanzarlos y destrozarlos formando un foco 

de infección o diseminación del virus. (7,23,57) 

Los conejos sacrificados para mayo 23 de 1989 eran 58,459. 

(7). Parf mayo 30 del mismo año se habían sacrificado 70,854 

conejos. (18). Dentro de las 16 Delegaciones del D.F. para 

junio de 1989 se sacrificaron 33, 119, teniendo la mayor 

población cunicola despoblada en la Delegación Gustavo A. 

Madero, seguida por Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco. (20). En 

junio de 1989 se tenían 77, 337. (7). 

(19). En octubre 98,438. (8) 

En agosto babia 96,105. 

Para diciembre de 1989, haciendo un recuento, el número de 

sacrificados fué de 113,008. Durante 1990 fueron 7, 850 que 

sumados a los de 1989 dan un total de 120,858. En 1991, 371 

conejos y durante 1992 únicamente 46, obteniendo un total, 

durante todo el transcurso de la campaña, de 121, 275 conejos 

sacrificados. ( 12, 13, 14, 15, 16, 24, 4 7, 66, 68, 71) (Anexo,Fig.19) 
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5.3.4.- Limpieza y Desinfección. 

El objetivo principal de la limpieza es retirar todas las 

partículas grandes o chicas de polvo y materia orgánica para 

asegurar que el desinfectante tenga un buen contacto con los 

gérmenes. Para tener una idea de la importancia de la 

limpieza, se dice que una limpieza bien hecha elimina por sí 

sola hasta el 99% de las bacterias de una superficie lisa. Si 

la limpieza se ha hecho bien no deberán estar presentes 

substancias extrañas que interfieran la acción de los 

desinfectantes. La limpieza se evalúa inicialmente por la 

inspección ocular. (23) 

La desinfección es el conjunto de procedimientos 

necesarios para destruir agentes patógenos productores de 

enfermedad cuando estos se encuentran diseminados en el medio 

ambiente, empleando para tal fín medios físicos y químicos. 

(32). 

En el caso de la EHVC el desinfectante utilizado actúa a 

nivel del agente causal afectando su viabilidad. (48) 

En los Estados afectados por la EHVC, se ha pedido a los 

propietarios de conejos que limpien perfectamente sus 

instalaciones después del sacrificio y que las brigadas del 

SINESA pasarán posteriormente a desinfectar. (7,57,63) 

Mediante estudios realizados en la CPA determinaron que 

soluciones de formaldehido al 1%, y la lechada de cal (1/2 kg. 

de Cal en 10 Lts. de agua) son los más eficientes contra el 

virus de la EHVC. Durante la campaña el desinfectante más 
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utilizado en presentación comercial fué el Sani-squad. (7,32) 

Las brigadas de limpieza y desinfección entrarán en acción 

una vez que el desecho de los animales se haya terminado, 

trabajando secuencialmente al sacrificio. (23) 

5.3.5.- vacío sanitario. 

Una vez llevado a cabo el sacrificio de los animales y la 

limpieza y desinfección de los predios cunicolas afectados; se 

establecio un tiempo en el que se mantenían los predios sin 

animales a lo cual se le llama vacio sanitario. El personal 

del SINESA señaló el tiempo en que los predios deberían 

permanecer despoblados, en relación al comportamiento de la 

EHVC. El tiempo que se consideró inicialmente debla de ser de 

un rninirno de 5 semanas. (57) 

Debido a que se observó que el virus tiene una al ta 

resistencia a algunos desinfectantes y al medio ambiente, se 

considero que el tiempo óptimo minirno de vacio sanitario, debla 

ser de 8 semanas, para poder iniciar la centinelización ya 

dentro de las medidas de control. (63,68) 

5.4.- CONTROL. 

En la estrategia 

Erradicación de la 

de control 

EHVC, se 

dentro del Programa de 

incluyen las medidas 

contraepizoóticas de Centinelización, Muestreo Serológico, 

Repoblación y certificación. Estas medidas tienen corno fin 
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la reducción del número de casos que resulten afectados por la 

enfermedad hasta un nivel en el que el proceso epizootiológico 

no constituya un problema serio para la población cunicola en 

riesgo. Los métodos de control utilizados, no deben dificultar 

o retrasar la fase posterior que es la de erradicación. (48) 

5.4.1.- centinelización. 

Para constatar lo señalado en los puntos anteriores, se 

deberá efectuar la prueba complementaria llamada 

centinelización, la cual consiste en la introducción de 

animales completamente sanos, especialmente susceptibles a ser 

infectados por la presencia de virus no inactivado, que pueda 

persistir en las explotaciones donde se presentó la enfermedad. 

Los conejos centinelas, a entregar, se obtendrán de centros de 

producción cunicola certificados como libres de la EHVC, éstos 

animales serán jóvenes considerados entre 2 a 3 meses de edad. 

(23,57,63,67,68,70) 

En noviembre de 1989 se había terminado la centinelización 

en San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco, Puebla y Tlaxcala, 

donde se obtuvo que el 100% de los animales centinelas se 

encontraban sanos. (8). Hasta el 31 de Marzo de 1990 se hablan 

entregado un total de 13,708 y para el mes de abril se inició 

la centinelización de Guanajuato, Nuevo León y coahuila, éste 

último con 100 animales. (9,10,21,67) 

Durante 1990 se distribuyeron 18, 717 animales centinelas 

en el Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, México, Nuevo 
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León y Puebla, · concluyendo de ésta manera con 

centinelización en las entidades afectadas por la EHVC. (14) 
(Anexo,Fig.31 y 32) 

5~4.2.- Muestreo Serológico. 

la 

Después de un periodo de 4 semanas y si los animales 

centinelas no presentan signos de la EHVC, o si no mueren, se 

deberá realizar un muestreo serológico de los animales 

referidos, para detectar la presencia de anticuerpos contra el 

virus de la EHVC (portadores de la enfermedad aparentemente 

sanos) y de obtener negativos éstos resultados del muestreo, 

significará el punto de partida para iniciar el programa de 

repoblación diferida. (57,63,67,70) 

El muestreo serológico se realizó durante el desarrollo de 

la campaña a fin de detectar animales serológicamente positivos 

a la EHVC (mediante la detección de anticuerpos específicos 

contra el virus de la EHVC), c¡ue bajo condiciones diversas 

pudieran causar un nuevo brote de la enfermedad. (57,70) 

El muestreo serológico es utilizado como herramienta 

complementaria de las medidas contraepizoóticas de: Rastreo, 

Muestreo serológico de centinelas, Certificación y Monitoreo 

serológico para declaratoria de Estado Libre, con diferencia 

en Certificación de Granjas Libres, con respecto al número de 

animales muestrear dentro de la explotación cunicola. En el 

caso del rastreo, muestreo de centinelas y monitoreo 

serológico, el muestreo se realiza al 100% de la población 

cunicola, considerando ésta corno todos los animales adultos y 
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todos los animales jóvenes destetados que se encuentran en 

desarrollo o engorda; a los animales antes del destete no se 

muestrean ya que investigaciones realizadas determináron que a 

ésta edad los animales son más resistentes al virus y rara vez 

se encuentran anticuerpos y si se encuentran son inespecíficos 

que actúan contra el virus de la EHVC. (5,7,53) 

En el caso del muestreo para certificación, se efectúa al 

100% de los animales adultos que conforman al pie de cría y los 

animales de reemplazo del pie de cría, además del 1.0% de los 

animales en desarrollo o engorda de los predios o explotaciones 

cunicolas. ( 1.0, 70) 

Cabe mencionar que se consideran animales en desarrollo o 

engorda, a aquellos que han sido destetados y cuentan con una 

edad de 2 a 3 meses hasta llegar a su madurez sexual entre 5 y 

7 meses de edad. (70,75) 

Es importante señalar que no es recomendable considerar la 

edad de acuerdo al peso, conformación corporal o tamaño, ya que 

la talla en relación con la edad se ve influenciado por la 

raza, estado nutricional y estado de salud principalmente. (75) 

A continuación se explica la forma en que se realiza el 

muestreo serológico: 

Forma de Obtención y Envio de Muestras. 

- Las muestras se obtendrán en una tira de papel filtro de 4cm. 

de largo por O. 7 cm de ancho. Estas medidas y el tipo de 
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papel son especificas para lograr la concentración de sangre 

adecuada para poder realizar la prueba de Inhibición de la 

Hemoaglutinación en Microtécnica, especifica para el 

diagnóstico de la Enfermedad Hemorrágica Viral de los Conejos 

en México, en el Laboratorio de la CPA. (28,34,45,54,60) 

-Después de haberse tomado las muestras, deberán enviarse en 

sobres debidamente rotulados, al SINESA, por la via más rápida 

(avión o autobus), a OCURRE y avisar a los telefonos 259-30-35; 

259-14-41; 259-66-26 o por FAX 259-73-47, para informar del 

número de guia y puedan ser capturadas y entregadas al 

laboratorio de la Comisión México Estados Unidos para la 

Prevención de la Fiebre Aftosa y Otras Enfermedades Exóticas de 

los Animales (CPA). 

Dirección para envio de muestras: 

Km. 15.5, Carretera México-Toluca; Colonia Palo Alto;· 

Delegación cuajimalpa; México, Distrito Federal, C.P. 05110. 

Instructivo para la tóma de muestras. 

1.- Manejo de los conejos: 

Es importante conocer el manejo del conejo, ya que estos 

pueden llegar a morder o razguñar con sus patas traseras. Aunque 

frecuentemente el conejo no puede ocasionar heridas mayores a 

quien lo maneja, éste al ofrecer resistencia al manejo puede 

lastimarse él mismo, provocandose una fractura o lastimarse 
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tendones o nervios de alguno de sus miembros. El motivo 

principal de saber sujetar correctamente un conejo es como en la 

mayoría de los animales, evitar que se lastime y facilitar el 

trabajo que se realiza sobre él. Un manejo adecuado aumentará la 

eficiencia y rapidez en la tóma de muestras.(27,43) 

Por ningún motivo, ya sea un conejo grande o pequeño deberá 

ser levantado por las orejas, aunque esas largas orejas ofrecen 

una tentación para ser usadas para éste fin, pero estos animales 

son muy sensibles y si les jalan las orejas se lastiman 

facilmente. (27) 

A.-como levantar y sujetar un gazapo ó un conejo en desarrollo: 

Un gazapo o conejos en desarrollo de raza mediana o chica 

deberán sujetarse con firmeza, pero gentilmente, tomandose de la 

grupa evitando asi que se lastime, y que seamos razguñados, 

además para protegerle la piel.(27,43) 

B.- como levantar y sujetar un conejo de peso medio: 

un conejo de peso medio deberá ser sujetado de la piel de 

la espalda y de la grupa. 
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Con una mano se hace un pliegue de piel de entre las 

espaldillas (Escapulas), procurando no pellizcarlo, con la otra 

mano se soportará el peso del conejo cargandolo de la grupa y 

dejando descansar su cuerpo gentilmente sobre la mano y el 

brazo. En caso de que el conejo se encuentre inquieto se 

colocará sobre una superficie plana y rugosa preferentemente y 

se tomará nuevamente de la espalda para levantarlo apoyandonos 

con la otra mano en la grupa. (27,43) 

c.- Como cargar y 

un conejo de las 

comodidad para evitar 

razas pesadas deberá 

que nos razguñe o se 

provocandole una fractura. 

ser sujetado 

nos pueda 

con 

caer 

con la mano derecha sujetaremos con firmeza un pliegue de 

la piel de entre las espaldillas para colocar la cabeza entre 

nuestro costado y brazo izquierdo a la vez que con el mismo 

brazo soportamos el peso del conejo dejando descansar su grupa 

en nuestra mano. Es importante mencionar que mientras el conejo 

se encuentre incomodo por la mala sujeción se mantendrá inquieto 
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y por lo tanto no se ,pcmdrác realizar una tórna de muestra 

eficiente, ya que solo se provocarán traumas en el lugar de 

punción. (27, 43) 

2.- Técnica de Punción. 

A.- Irrigacion del pabellón auricular (Oreja): 

Es importante mencionar antes que nada corno es la 

irrigación en el pabellón auricular, para que de ésta manera se 

pueda tener una base técnica más precisa de donde se deberá 

realizar la punción para el sangrado óptimo con el menor daño en 

el área y tejidos adyacentes. 

--Irrigación Arterial: 

Las arterias del oido externo o pabellón auricular 

provienen de la Art. Carótida Externa, de donde se derivan la 

art. auricular caudal y la art. facial, de la primera se forman 

las ramas:art.auricular lateral o marginal,dividiendose en rama 

externa e interna que irrigan la cara externa e interna del 
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pabellón;art. auricular intermedia, que irriga el dorso y 

vertice del pabellón y por último la art. auricular medial, en 

sus ramas superficial y profunda irrigando el borde medial y 

vertice de la oreja.(72) 

• -Art. carótida externa;B. -Art. facial;C. -Art. auricular caudal; 
D.-Art.auricular lateral interna;E.-Art.auric.lateral externa; 
F.-Art.auric. intermedia;G.-Art.auric.medial profunda;H.-Art. 
auric.medial superficial. 

--rrriqación venosa: 

La irrigación venosa se aloja por la cara externa entre el 

tejido conjuntivo y la piél; las venas drenan hacia la Vena 

Yugular en sus ramificaciones por medio de la V. auricular 

facial, a la que llega su rama v. temporal superficial ó v. 

auricular lateral (marginal) y por otro lado la v. auricular 

caudal a donde se dirigen la v. auricular medial en sus ramas 

profunda y superficial; además entre las ramas de las v. 
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auriculares lateral y medial corre la v. intermedia uniendo a 

las i:fos~ (72) 

.-v. yugular;B.-V. auricular facial;c.-v. auricular caudal; 
D.-v. auricular temporal o lateral;E.-V. auric.medial profunda; 
F.-v. auric.medial superficial;G.-V. auric. intermedia. 

B.- Punción. 

Una vez que el técnico que realizará la punción conoce la 

irrigación del pabellón auricular, el ayudante sujetará al 

conejo y lo presentará de frente.(60) 
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--La persona que realizará la punción, tomará la oreja y 

depilará la zona por donde corre la vena auricular lateral ó 

marginal y la desinfectará. Para realizar la desinfección deberá 

tener particular cuidado con los desinfectantes a utilizar y las 

diluciones que utilice, ya que si existen residuos de éstos, al 

brotar la gota de sangre, se mezclarán y la muestra se fijará al 

papel filtro impidiendo que pueda ser trabajada en el 

laboratorio y por lo tanto será una muestra inadecuada. (60) 

--cuando ya se haya descubierto la zona, se tomará la oreja con 

los dedos indice y pulgar de la mano izquierda y se presionará 

la vena auricular lateral, a la vez que con el dedo indice de la 

mano derecha se golpea la vena hasta que se obtenga dilatación 

de la misma y sea suficientemente evidente. (60) 
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--con una lanceta esteril nueva o una usada previamente 

esterilizada, se punciona la vena marginal lateral colocando la 

lanceta con una inclinación de 45° , empujando ligeramente hacia 

adelante, teniendo cuidado de no perforar el cartílago 

auricular. (60) 

--Ya que se puncionó la vena, sin dejar de presionarse con la 

mano izquierda la vena, con la mano derecha se da masaje de la 

base al vertice de la oreja sobre donde corre la vena auricular 

medial e intermedia; en seguida se observa como aumentará la 

gota de sangre y una vez que se obtiene una gota lo 

suficientemente grande se deja de presionar la vena marginal 

lateral. (60) 
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--A continuación se tomará la tira de papel filtro por el 

extremo donde se identifico previamente, escribiendo números 

progresivos con lápiz abarcando solo 1 cm. del extremo de cada 

' papel filtro utilizado en todas las muestras tomadas en cada 

predio. 

El papel filtro sera colocado inmediatamente después de 

que salio la gota de sangre para evitar que esta coagule y no 

difunda homogeneamente sobre el papel, la tira de papel se 

recorrerá del extremo opuesto a la identificación cuidando que 

quede impregnado en ambos lados, cubriendo los 3 cm. restantes 

del papel. 

No importa que la sagre se difunda hasta el número de 

identificación, ya que si se escribió con lápiz no se borra y la 

muestra se trabaja del lado contrario a la identificación. Cabe 

mencionar que de preferencia no se utilice tinta para marcar el 

papel filtro ya que si se mancha el papel de tinta al momento de 

eluir (hidratar) la muestra con la Solución Salina Buffer la 

tiñe y ésto dificulta la lectura de resultados. (60) 
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--cuando se termina de llenar el papel filtro de sangre se 

agita suavemente para que seque al aire libre para poderlas 

colocar posteriormente sobre hojas de papel bond y no difunda la 

sangre a la hoja. (60) 

--Posteriormente se deberá aplicar un desinfectante y 

cicatrizante (azul de rnetileno) en el lugar de punción y se 

deberá marcar con un número progresivo a cada uno de los conejos 

que se les haya tornado muestra, en la parte externa de la oreja, 

con un plumón o marcador de tinta indeleble, ésta durará 10 días 

aproximadamente y permitirá identificar al animal 

individualmente en lo que es emitido el resultado del 

laboratorio, es importante recordar que el número que se marque 

en el conejo deberá coincidir con el número que trae la 

identificación del papel filtro donde se tiene la muestra 

sanguinea de 
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3.- Manejo de las muestras para su envio. 

Las muestras obtenidas en cada predio serán colocadas sobre 

una hoja de papel bond y se irá doblando en pliegues cada vez 

que se haya completado una hilera de muestras, de tal forma que 

la hoja quede completamente doblada conteniendo las muestras, 

teniendo cuidado de que no se salgan por los extremos, para 

evitar esto se dobla el paquete por la mitad y se le dobla una 

ceja en el extremo libre. (60) 

' ' 
: ~ .: ll!lllEJ ,i _,,, ::; 

'· .. :_, ~ 

--En caso de que al terminar de tomar las muestras las que 

tomamos primero estén completamente secas podrán colocarse 

directamente en un sobre de papel chico y las frescas se 

envolverán y se colocarán en el mismo sobre, junto con una cópia 

de la hoja de investigación levantada la cual será diferente 

según el fin del muestreo. Para un muestreo de animales en 

Rastreo o de Centinelas será una hoja de Encuesta 

Epizootiológica; en el caso de la Certificación será una hoja de 

Certificación de Granjas Libres de la EHVC; y para el Monitoreo 

Serológico, hojas de Muestreo Serológico del 

Predio.(Anexo,Fig.15 y 16) 
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El sobre que contiene las muestras de cada predio deberá 

sellarse con grapas o cinta adhesiva para evitar que las 

muestras salgan del sobre y se extravién o se mezclen con las de 

otros predios, confundiendo asi la identificación de los 

a·nimales muestreados. El sobre deberá ser rotulado correctamente 

escribiendo por el frente los siguientes datos: 

-Nombre del propietario, 

-Domicilio (lo más completo posible), 

-Número de muestras que contiene, 

-Fecha de recolección de muestras, 

-Nombre del Técnico que tomó las muestras. 

-Ya que se tengan los sobres chicos con las muestras de los 

predios visitados en el dia, estos se introducen junto con los 

originales de las hojas de investigación en sobres de papel más 

grueso tamaño carta para ser enviados a OCURRE SINESA ó CPA. 
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s.4.3.- Repoblación. 

Existió el compromiso por parte de la SARH de reponer en su 

total id ad los conejos que se han sacrificado durante el 

desarrollo de la campaña contra la EHVC.(67) 

Por consiguiente, una vez que el SINESA determinó que era 

factible el proporcionar animales sanos a aquellas áreas que 

fueron despobladas, después de haber realizado las pruebas 

diagnósticas de laboratorio y de centinelización se procedió a 

lo siguiente: 

-se entregaron los conejos por región y en las fechas que 

el SINESA consideró apropiadas, en las áreas consideradas como, 

limpias, según sus condiciones zoosanitarias y por el 

cumplimiento de las recomendaciones y requisitos sanitarios que 

se implementaron en el momento de la despoblación. 

-Los técnicos que participaron en la centinelización y 

repoblación se capacitaron en aspectos de bioseguridad, 

transportación, lavado y desinfección de vehículos, jaulas, y 

utensilios y asi mismo para 

al cuidado de los animales 

que dieran instrucciónes relativas 

y que medidas deberán tomar los 

cunicultores para notificar a las autoridades correspondientes 

en caso de algún problema. (Anexo,Fig.22) 

-Para la entrega de los animales el propietario debió presentar 

previamente ante el responsable de la entrega de animales el 

original del vale de reposición, expe<.lido por las brigadas de 

despoblación, para establecer con seguridad el número de 

animales a reponer, y al recibirlos firmar el documento de 
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finiquito y de conformidad que le será 'presentado por el 

personal encargado de la reposición diferida, En el caso de que 

el propietario careciera de vale origll'la1 por extravio o 

cualquier otra causa se revisaron los listados de vales 

expedidos por el SINESA, donde se 1ocalizó el nombre del 

propietario y número de animales, y en caso de que aún no se 

hubieran entregado los animales se le expide al propietario 

un vale sustituto con número igual al vale expedido 

originalmente, entregando los animales y el dueño firmando de 

conformidad. (57, 63, 67, 70) (Anexo,Fig.18) 

Los avances de repoblación durante el desarrollo de la 

campaña fueron las siguientes: 

Para Mayo de 1989 se estaba repoblando Michoacán (18); en 

diciembre del mismo año se inicio la repoblación en Jalisco, 

Puebla y Tlaxcala, mientras que en San Luis Potosi se habia 

repoblado en su totalidad en el mes de julio, repoblando un 

total de 12,757 conejos en el año. (8) 

Los estados de Michoacán, Querétaro, Veracruz y Guerrero, 

se repoblaron totalmente en marzo de 1990. Se inició la 

repoblación en Morelos, México y el Distrito Federal, 

encontrandose que para esta fecha se habia repoblado el 15% del 

total de sacrificados en el pais, llegando a un total de 16,932 

conejos. (9, 21) 

Ya en el mes de julio de 1990 se habian distribuido un 

total de 13,657 conejos a nivel nacional, que sumados a los 

16, ooo acumulados nos daba un total de 29, 657 animales que 
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representaban el 27% de avance. (10) (Anexo,Fig.31). En el mes de 

agosto se unieron a los repoblados los estados de Jalisco, 

Morelos, Tlaxcala- y coahuila con un total de 34,514 conejos 

distribuidos eri los', estados afectados alcanzando un 30% de 

avance. (11,65/68_)-

En diciembre de 1990 se ya se tenían entregados un total de 

35,332 C:onejos. (68,13) (Anexo,Fig.31) 

Se continuó con las actividades de repoblación diferida en 

6 de las 15 entidades que fueron afectadas y en las que hasta 

1990, no se había concluido la repoblación, distribuyendo 43,200 

conejos en el Distrito Federal, Hidalgo, Guanajuato, México, 

Nuevo León y Puebla, con lo que se llegó a la repoblación total 

en éste último estado y se alcanzó el 49% de la repoblación en 

las 5 entidades restantes. El total de animales repoblados para 

marzo de 1991 era de 87, 735 lo que equivale al 73% y para 

diciembre, 90,902 conejos. (12,15 1 71) (Anexo,Fig.32) 

Para el primer trimestre de 1992 se habían repoblado un 

total de 95,500 conejos que representaban el 79% de avance, con 

lo anterior se llegó al 100% de la repoblación en 12 Estados: 

Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, More los, 

Querétaro, San Luis Potosi, Vera cruz, Tlaxcala, Puebla y 

Guanajuato, quedando pendiente por concluir en el Distrito 

Federal, Nuevo León y estado de México en donde se tenia un 

avance del 53%, 27% y 86% respectivamente.(16) 
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Las actividades de repoblación diferida concluyeron en el 

mes de noviembre de 1992, entregando en el año 21, 130 conejos 

que sumados a los ya repoblados en años anteriores daba un total 

de 112,032 animales alcanzando un 93% de repoblación respecto al 

total de 121,275 conejos sacrificados durante la campaña contra 

la EHVC, en México.(24,47,66) (Anexo,Fig.23 y 30) 

s.4.4.- certificación. 

Esta actividad constituye la parte medular de la campaña, 

ya que en ella se sustenta la seguridad de entregar animales de 

reposición libres de la.enferme.dad y a su vez constituye parte 

del control sanitario necesario para llevar a efecto en los 

suscesivo, la comercialización de conejos 

subproductos, reglamentación inexistente, 

del Acuerdo en el Diario Oficial de la 

noviembre de 1989.(9,10,11,12,65,67,68,70) 

en pie, productos y 

hasta la publicación 

Federación el 6 de 

En éste documento se establece el procedimiento que debe 

llevarse a cabo para certificar una granja "Libre de la EHVC". 

a)El productor y/o la asociación de cunicultores que tengan 

interés en comercializar, deberán hacer una solicitud por 

escrito ante las Subdelegaciones de Ganadería de ésta Secretaría 

en los estados, donde se les informará de los requisitos que 

deberán cumplir. Así mismo los interesados se sujetarán a este 

procedimiento. 

b) El productor y/o la asociación registrarán a un Médico 
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Ve ter in ario Zootecnista acredita do ante la Secretaria de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos~ como responsable de la 

explotación o empresa. 

c) El MVZ responsable hará un análisis de todo el proceso de 

manejo de animales, productos y subproductos dentro de la 

explotación, y con base en ésto, señalará las modificaciones que 

considere necesarias para evitar el ingreso o difusión de la 

EHVC y otras enfermedades infectocontagiosas. 

d) El MVZ responsable realizará un muestreo serológico de los 

animales de la explotación que descarte la presencia de la EHVC. 

e) Con base en lo anterior, la SARH a través de sus 

Subdelegaciones de Ganader ia en los Estados, otorgará el 

certificado de "granja libre", en el caso de que las muestras 

resulten negativas. 

f) El estado de "granja libre" deberá ser confirmado con una 

frecuencia de 6 meses (disposición del SINESA). (Anexo,Fig.20) 

g) El Médico Veterinario Zootecnista responsable emitirá la 

guia oficial de movilización del lugar de origen al destino. 

h) El destinatario (laboratorio, granja, comercio, etc.) será 

el responsable de retener y conservar las guias oficiales de 

movilización que reciba, debiendo mostrarlas cada vez que le 

sean requeridas por el personal de supervisión de la SARH.(58) 

Durante 1989 se realizaron 10 certificaciones en los 

estados de Michoacán y México, correspondiendo 7 a Michoacán, 

muestreando un total de 1,210 conejos de un total poblacional en 

las 10 granjas de 6,786 conejos.(22) 
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Para septiembre de 1990 se certificaron 183 explotaciones, 

de las cuales la mayor parte correspondieron al municipio de 

Huamantla, Tlaxcala, en donde mediante el Programa Nacional de 

Solidaridad (PRONASOL) , se concluyó la formación de 161 

ex¡;ilotaciones cunicolas del sector social, con el beneficio 

implícito del mismo número de familias que ya se integraron al 

proceso de comercialización con sus productos. (10) 

En octubre de 1990 el numero de certificaciones llegó a 218 

con 7 recertificaciones, las granjas se ubicaron en los Estados 

de Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, 

Michoacán, Morelos, Coahuila, Aguascalientes, Tamaulipas y el 

Distrito Federal. Para finales de 1990 las granjas certificadas 

eran 280 muestreando un total de 13,508 

animales.(11,13,14,65,68) 

En el periodo de enero a diciembre de 1991, se certificaron 

448 granjas libres de la EHVC, correspondiendo hasta septiembre 

212, mustreando un total de 5,593 conejos. 

Durante el periodo de 1992, se certificaron 101 granjas 

dando un total global de certificaciones durante el desarrollo 

de la campaña de 839 granjas "libres de la EHVC". (17,24) 
(Anexo,Fig.21) 

5.5.- ERRADICACION. 

La erradicación es una estrategia cuya finalidad es la 

eliminación de la EHVC de pais, para lograr esto debe haber 

existido una serie de estrategias bién llevadas a cabo, 
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anteriores a ésta. Para determinar que la enfermedad no existe 

en una zona es necesario hacer una evaluación de la situación 

que guarda la enfermedad en relación a la zona en riesgo, esto 

pude ir desde sistemas de información existentes o mediante 

operativos de muestreo. (48) 

s.s.1.- Monitoreo para la Declaratoria de Estado Libre. 

Los avances logrados por la Campaña contra la EHVC, 

permitió delimitar zonas de erradicación de esta enfermedad, en 

los estados afectados durante el brote de 1989. (Anexo,Fig.25) 

Para liberar los estados se requirió de la aplicación de 

los procedimientos establecidos por el programa, publicados en 

el Diario Oficial de dia 27 de septiembre de 1989 y que consiste 

en la realización de un muestreo serológico a la población 

cunicola de los estados, con el proposito de efectuar estudios 

seroepizootiológicos que permitan conocer la situación de la 

EHVC en las entidades y poder proceder a la declaratoria de 

estado libre. El monitoreo serológico tiene como finalidad el 

establecer áreas libres de la EHVC en el país, con base en los 

resultados del muestreo en las áreas focales y perifocales de 

las entidades que se afectaron.(57,70} 

Para la realización del monitoreo se utilizó un modelo 

estadístico, el cual indica el estado seroepizootiológico que 

guarda el estado monitoreado. Para este caso se utilizaron 

estudios de prevalencia, pero debido a que la prevalencia es 
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desconocida el modelo a utilizar fué el que con un grado de 

confianza fijado, nos permita decir que si la enfermedad existe 

su prevalencia no es mayor a un valor dado,para éste caso la 

prevalencia seria de o a 1%. El modelo estadistico tiene como 

base teórica la distribución "binomial", el cual establece la 

selección de Unidades Primarias(municipios del estado), Unidades 

Secundarias (predios en cada municipio) 

(Animales a muestrear). El modelo 

bibliografia.(49,50) 

y Unidades Terciarias 

se describe en la 

Cabe hacer mención de que el modelo de muestreo se aplicó 

unicamente a las entidades que fueron afectadas en un alto 

porcentaje de municipios como: Tlaxcala, 

México, Hidalgo y el Distrito Federal. Para 

Puebla, Morelos, 

los estados que 

fueron afectados entre 1 y 6 municipios como son: Coahuila, 

Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Qurétaro, 

san Luis Potosi y Veracruz, se realizará un rastreo intensivo de 

todos los municipios afectados y de los colindantes en predios 

encontrados al azar.(70) 

A partir de 1991 se realizó como actividad posterior a la 

repoblación, por estado, la actividad de monitoreo serológico. 

Los primeros estados que iniciaron la actividad fueron los que 

se encontraban en la zona de erradicación cumpliendo con las 

estrategias y actividades de la primera etapa y continuaban con 

las actividades de la segunda etapa en la que se incluye el 

monitoreo serológico. 

Para finales de 1992 se habla concluido esta actividad 
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obteniendo en los 15 estados afectados por la enfermedad un 

total de 168 municipios muestreados; 4,596 predios muestreados; 

39,727 conejos muestreados, de los cuales solo 566 resultaron 

seropositivos a la EHVC, correspondiendo al 1.4% en relación 

al total de los conejos muestreados. (70,66) (Anexo,Fig.26 y 27) 
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CONCLUSIONES 

La Enfermedad Hemorrágica Viral de los Conejos e México, se 

presento a finales de. 1988 y principios de 1989 por lo que se 

estableció un Programa de Erradicación contra la ésta. El 

programa establecido tuvo una duración de 4 años (1989 a 1992). 

Durante el transcurso de la misma, a fin de establecer su 

termino, declarando al pais libre de la EHVC, se evaluaron cada 

una y en su conjunto las estrategias y actividades realizadas, 

obteniendo que: 

-El último foco activo detectado de la EHVC, en el país, se 

registro el dia 10 de abril de 1991, cumpliendo para diciembre 

de 1992, 20 meses sin tener un solo foco activo. (Anexo,Fig.11) 

-El tiempo transcurrido para diciembre de 1992, entre la 

presentación del último foco activo de la EHVC del brote de 

1988-1989 (septiembre de 1989) es de 39 meses, periodo en el 

cual solo se han presentado 9 focos activos, aisladamente, en 

los estados de Hidalgo, México y Distrito Federal, los cuales 

fueron tratados bajo procedimientos establecidos en el programa 

de erradicación.(Anexo,Fig.10,11 y 28) 

-otro factor importante que se a tomado en cuenta, es la vida 

productiva del pie de cria de las granjas cunicolas afectadas, 

cuyo promedio aproximado es de 2 años y medio, lo cual comparado 

con los 39 meses, se observa que cualquier animal que hubiese 

sobrevivido a esta enfermedad durante el brote inicial a la 

fecha , ya terminó su vida productiva, por lo que el riesgo que 

representan de transmitir la EHVC es minimo. 
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-se realizó una limpieza completa de todas las granjas 

cunicolas muestredas, tanto en rastreos, como en atención de 

reportes descartando cualquier fuente de contagio que 

pudiera representar un riesgo para la población cunicola, 

desechando todos los animales que a las pruebas de laboratorio 

resultaron tener anticuerpos de la EHVC. 

-Un indicador importante para determinar la presencia o 

ausencia de la EHVC es el muetreo serológico que se realizó en 

de 1989 a 1992 en 839 granjas cunicolas registradas en 

diferentes entidades del país, para otorgar el certificado de 

"granja libre" de la EHVC cada 6 meses, de los cuales no se han 

encontrado animales con anticuerpos y tampoco se han presentado 

focos activos, considerando a estos animales 100% susceptibles a 

la enfermedad. (Anexo,Fig.21) 

-Durante trabajos realizados de rastreo y repoblación del 93% 

del total de conejos sacrificados durante la campaña, el SINESA, 

en el periodo de 1990 a 1992 en los predios afectados, observó 

que en éste tiempo no se han presentado casos de la EHVC a 

pesar de que la repoblación es con animales 100% susceptibles, 

por lo que podemos decir que el virus no se encuentra circulando 

en el campo. 

-Los resultados de los monitoreos realizados en los estados 

afectados, demuestran la baja incidencia de animales con titulas 

de anticuerpos en las poblaciones cunícolas, considerandose 

además que estos anticuerpos son de tipo inespecífico, 

reaccionando a la prueba de Inhibición de la Hemoaglutinación 
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como animales seropOsitivos.-

-Los animales seropositivos detectados fueron desafiados, con 

inoculaciones de virus activo, en unidades de aislamiento de la 

CPA, con ambientes controlados y bajo estrictas medidas de 

bic:>seguridad, observando que los animales con titules de 

anticuerpos superiores a 1: 100 en su mayoria resistieron el 

desafio y en animales con titules inferiores, al ser desafiados, 

murieron afectados por la EHVC. 

-De todo lo anterior se determinó el plantear la declaratoria 

de Pais Libre de la EHVC, obteniendo la misma el día 20 de Enero 

de 1993, pasando la EHVC a ser considerada nuevamente como una 

enfermedad exótica para el pais, llevando a cabo en forma 

permanente una vigilancia activa para evitar al máximo el que se 

presente nuevamente en el pais.{Anexo,Fig.33) 

-Asi mismo la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) declara 

que según informaciones disponibles, México es el primer pais en 

el mundo que erradica la Enfermedad Hemorrágica Viral de los 

conejos (EHVC) de su territorio. 
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Relacion de Figuras 

Fig. 1.- Propagación y distribución Mundial de la EHVC. 

Fig. 2.- Diagrama epizootiológico de la EHVC. 

Fig. 3.- Relación costo-beneficio. 

Fig. 4.- Base legal de la EHVC. 

Fig. 5.- coordinaciones regionales de emergencia. 

Fig. 6.- Programa de erradicación instalado por el SINESA . 

Fig. 7.- Areas en las que se agrupo el pais durante el brote de 

la EHVC. 

- Fig. 8. - Cronologia de algunos eventos sobresalientes en la 

campaña contra la EHVC. 

-Fig• 9.- Cronología de la campaña contra la EHVC. 

Fig. 10.-Cronologia de la campaña contra la EHVC. 

Fig. 11.-0perativos de emergencia. 

Fig. 12.-Volantes de difusión. 

Fig. 13.-Volantes de difusión. 

Fig. 14.-Estrategias de la campaña contra la EHVC. 

Fig. 15.-Hojas de investigación. 

Fig. 16.-Hojas de investigación. 

Fig. 17.-Muestras procesadas por el laboratorio. 

Fig. 18.-Vales de repoblación diferida. 

Fig. 19.-Sacrificio. 

Fig. 20.-Procedimiento para certificación de granja libre de la 

EHVC. 

Fig. 21.-Certificación de granjas libres de la EHVC. 
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Fig. 22.-Folleto informativo: Para el programa de repoblación 

diferida. 

Fig. 23.-Repoblación 

Fig. 24.-Estados en zona de control. 

Fig. 25.-Estados en zona de erradicación. 

Fig. 26.-Cuadro de monitoreo serológico. 

Fig. 27.-Monitoreo serológico. 

Fig. 28.-Avances de la campaña. 

Fig. 29. -Investigaciones y focos activos de la EHVC de 1988-19 

Fig. 30.-Sacrificio y repoblación. 

Fig. 31.-Situación de la campaña contra la EHVC 

(Julio-Diciembre de 1990) 

F ig. 3 2. -situación de la campaña contra la EHVC 

(Junio-Diciembre de 1991). 

Fig. 33.-Situación de la campaña contra la EHVC 

(Diciembre 1992-Enero 1993) 



FIGURA: 1 

FUENTE: Asociaci6n para fufensa de la Naturaleza CADENA), España, 1989. 
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FIGURA:? 

AREAS EN LAS QUE SE AGRUro EL PAIS DURANTE 

EL BROTE DE 1A E.H.V.C. 
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FIGURA: 8 
CRONOLOGIA DE ALGUNOS EVENTOS 

SOBRESALIENTES EN LA CAMPAÑA CONTRA LA 
ENFERMEDAD HEMORRAGICA VIRAL DE LOS CONEJOS 
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ENERO - 1989 
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FIGURA: 9 

CRONOLOGIA DE MAAZO-SEPTIJ:MBRE- -198 9. 
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VIRAL DE LOS CONEJOS 
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FIGURA: 11 
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OPERATIVOS DE EMERGENCIA 

ULTIMO FOCO EN EL D.F. 10 OCTUBRE 1990. 
DELEGACION GUSTAVO A. ~!ADERO 

..... \ 
·-···.· "'t, 

FOCO ACTIVO MUNICIPIO DE VILLA NICOL\S 
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" VOLANTES DE DIFUSION " 
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conC::IClonc•. evl t1ndo 111 enf::rr.'ledades y el aumento en 101 co1101 
de prod111:c:IÓn por tr~tll"tlt!nlOI O OUt'rte1 7 pltl e1110 ••• dOI 
c:onc:apto• deben e111r c:l1ro1 en I• manee del productor: 

J.• L11 enfermed1de1 no 1p1recen en1on1ineamcnte en nue11ro1 
1n1m1te1, 111 enfermedade• se lnlroducen a 11 e•plo11c:16n 
por medio de conejo• nuevo1 1p1ren1~:::n1e sinos. roedoru, 
p6.J1ro1, vehlculo•, eqvlpo, 1gu1 o 1llmen101 cont•mln•dOI y 
11pec11Jmen1e vl1l111 da vendedore1, compr1dore1. o 
c:unlcul cores. 

fl.· L11 prlc1lce1 de BIOSECU\I~. no son c1r11, ya que 
1Jmplemen1e con111ten en u11r el sentido comQn en la 
1pllc1c16n de medid•• 1enc1JJ11 que evlun que lu 
1nhrmed1de1 entren 1 la e•plotaclón, Rf'..O..IDU)f;: V1le mh 
preYenlr qve reine.dltr. 

Medld11 bi1lc:11 de BIOSEO.J\ICl\O: A Ctlntlnuac:lón, enumer1mo1 
1l¡un11 pr•cnca• que no cue•lan, pero que 11 pueden ahorr•r 
mucho dinero e Lic:tuao s1lw-•r nue11ro P•trlmonlo, no sólo rrenie 
a le enfermed•d hemorr•1tc1 vlr•I de 101 c:oneJoa, tino 1 muc:h•s 
otr•1 enrermed1de1. 

J.• lnuoducclón de 1nlm•le1 nuflY01: A partir de ahora no 
lntrodu1c:1 n1n1un animal nuevo 1 meno1 que eue proceda de 
gr1n/u autort11d11 por la SNUi pira venu de ple de crl1. 

Nunc1 pon111 lo• antm1/e1 nuevos di rec:umente en contacto con 
el ruto de los de 11 explot1cl6n: primero coloquelos en un 
lug1r U1l1do, en un1 ¡1ul1, en le que conv1v1n por lo menos 
quince dla1 con uno o do• de su• 1n1m1le1, s I despu~s de este 
rlnnpo nln1uno enferma o muere, lo mh se11uro et que el 
anlmtl nuevo c1t~ sino, pudiendo en1onc:es Incorporarlo 1 11 
exp1011cl6n. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y' RECURSOS HIDRAULJCOS 

SISTEMA HACIONAL 01! EMERGENCIA EN SALUD ANIMAL 

2, • Al tmen101 y equipo: En 11n10 11 SAAH no lo rec:om1ende, 
abueng11e de urillltr 1lf1H1 corno al1menco pua aus 
cone1os, pudiendo du tot11llu duras, desperdicio de 
p1n1derl1 o ¡alleterh, o 1llmen10 comerc1a1, y tenga 11 
precauc:lón de recibir loa c:o111lcs de 11 lmento y et equipo 
nuevo, fuar1 da 111 ln111l1clone1 de dond!e 11ene sus 
11n1male1, proc:edlendo 1 deS1nfec1ar unto el equ1 po como el 
exterior de lo• co1lale1, 1n1e1 de lntroduc1rlo1 1 donde 
euAn loJ cone¡o1. P1r1 de11nfec11r, l•ve primero el equipo 
y luego •PI lque, 11nto •l equipo como al e•terlor de 101 
cot11le1, lech•d• de cal 1112 k1. de c•I vl't1 en 10 11 rro1 de 
e1u1) o formol o Sanl Quid 12 cuch1r1d11 soperoa en 10 IJtros 
de igual y dejelo actuar 24 hrs. 

Procura qu11 1u1 1n1m1le1 1610 heh1n 11u1 potable. 

l.- VllJ1a1: No vltlte 01t11 explot1clone1 de cone101, ni permita 
vi 11111 • 11 suya, Incluyendo 01ro1 cun1cul lores, 
comercl1n1ea o póbllc:o en 1ener1I, y1 que pueden Introducir 
1nvo1unt•rlamen1e enfermed1de1. 

4,• Atenc:lón de lo• 1nlm1Je1: U•e rop1 y cal11do ell:c:lu11vo pira 
1tenderlo1, procur1ndo banar1e, ante1 de c1mb11r1e de ropa y 
c1111do pira entrar •I lug1r donde euin 101 1nlmale1, donde 
en 11 11n1r1d1, deberA eu1t1r un tapete 1anlt1rlo slen"tpre 
lmpre1nado con formol o des1nrecun1c IS1n1 Quadl, 

SI 1u1 tr1h1fadore1 t lenen cone1os en sua case1, cuide que 
•PI lquen 111 mllm11 medldat de blo1e1urid1d que uated apl 1.c1 
en su gr1nf1 y cuando venda coneJ01, encreguelos u11ed o sus 
tr1b1f1dore1 en /1 puert1 de la propiedad. 

s •• Raedore1, p!j1ro1 y otros anJm.ales: L11 r11t111, ruanes, 
pilaroa e lnctu11ve perroa y gtroJ, pueden transport•r 
enfermed1de1 entre e•plo11c1ones, Evlle c•te c:ontac10. 

6.• Hlalene: Man1eng1 llempre llmpli11 sus ln11alac1ones, t1v1ndo 
• rondo PI 1111, paredes, j1ul1s y comedero• ca-da sem1n1 y 
encalando PI 101 )" pareoet Cldl eres meses. 

Ten11 la 1erur1d1d que e111s medid•• pr11c11c:111 y otr•• que 
con el tiempo y 1 a •se1orl1 del person•I e.tpec1all zado de 11 
SAIUI, apllqua en el fucuro, le ev11ar6n prohlem~s con su1 
cone)os, 

~ APO'iO A lJ\ Q.NIOJLlt.'HA 

LJ.. StcRETAAIA DE )G?Ja.n.nnv. y ~sos HltlWJl..ICOS 

RESF'CN:IEI 



FIGURA: 14 

CAMPANA CONTRA LA ENFERMEDAD HEMORRAGICA 
VIRAL DE LOS CONEJOS 
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FIGURA: 1 5 " !DJAS DE INVESTIGACION " 
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BARH 

SECRETARIA OE AGRICULTURA Y RECURSOS HIORAULJCOS 

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA EN SALUD ANIMAL ~ 
ENCUESTA DE INVESTIGRCION EPIZOOTIOLOGICA EN CONEJOS 

MEXICO - 1991 
Fecha encuesta _1_1_ 

NOMBRE PROPIETARIO: Cuadrante ---;T;;:E:-L-.::::::::_ 
DIRECCION; COL.-:--,,-----
MUNICIPIO: EDO. C.P. ___ _ 

POBLACION ANIMAL 

MACHOS........ • • • • • • . • • . • • • • • • • . • • • • • •• • • · · • • • • • • • • • • • • • • • • 
HEMBRAS LACT... • • • . • • • • • • • •••••••• •. • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
HEMBRAS GEST •••• , •••••••••••• , , ••••••••••••••••• • ••• • • •. • •• 
GAZAPOS., •• , • • • • ••• , • , • • • • , • , • , •••• , • , •••••• , • • ••••••••••• , 
DESARROLLO..... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •••• •• • ••••• 
TOTAL -- -- ------- -- --- : ------ ----: -----------: ~---------: -------------: 
l~e~~~i~a a:l l~!v~~~~~os, tiene otras ~species '? SI:_ NO_ 

CRONO LOGIA EVENTOS EN CONEJOS: . 
Fecha primeros signos: Fecha'.Primer i:n~erto ' 
Fecha ultimo muerto. Enfermos actualmente:SI..:._NO_ 

SIGNOS !JE LA C:NFERMEDAD: ________________ _ 

:MAtlEJO Y DESTWO DE ANIMriLES MU(RrDS: 
:Quema yto enterramiento:_ Alimento otros animales: _ Cuale!;:_ 
:Consume: venta: 
: TIPO DE rÑSTiiLRcIONES: --
:Caser :i :_ Rrea tecnacia: __ corral:_ Tipo de piso tterra: ~·cementa:__:;. 
:naneJa en Jaula: _En pi.so:_ · 
;fUHHE DE ABASTECin1rnro DE AGUR: 
:Rea :nun1c1pal: __ Pozo: -- Rio: __ laguey; -- Otra: -
:TIPO AllMEtHO: 
:Alfalfa: __ concentrado: __ Marca:•------------
:Otros: ______________ ~-c=----=-------
:(Jisten otras c?•plotac1ones cie cone1os cercanas'? SI _ NO_ 
:MANCO DE Ul (XPLúHlCIOU 
:Quien atiende Los animales? Propietario: __ Empteacios: __ Cuantos: __ 
:Tienen contacto con otras e•plotac1ones ae cone1os? SI __ NO: __ 
:vacuna sus animales? SI:_ NO: _ Que vacunas utiliza?--------

:Ha apt1caC10 atgun tratamiento a Los cone1os Que enfermaron? SI: NO: 
:Que mea1camentos •Jtll1Zó?: _____________________ . 

CARllE'.TERA H.E\ICG·TOLUU. ~H. l~.S TtLEF0//05: 2-59-lto•,.I, 2•59-30·35 D[UCACIDn CUAJll'tALPA 

(OL.f'ALDALlú 1-5S·13-<.7 ru. S-7U-1l•O,. LAB. 051lUHCXICO. o.r. 

MANEJO DEL ESTIERCOL 
Se vende: Se usa como abono: Se tira .al drenaje:_ Otras:_ 

ECUIPO 
Intercambia equipo 
otras explotaciones: 

e Jaulas, comederos, b·eDed'eros, · ríiaos J 
SI_ NO_ 

can 

ri1::~~~0~~ granje un MVZ.? NO:_ SI:~· QUI~~?----'-----

CROQUIS DE LOCALIZRCION: 

COMERCIALIZACION Y 10 MOVILIZRCIO~ DÉ' R~·~~~LE~; :'·i. :./ ·. . . , 
Especificar la en tracia y. salida·· ele" clnima(es-''de :a·cu·erdo 'a'. la. siguiente 
tabla: " ,,. . · · ·· ,., .· ·· . " '· ·· · ... ' 

, ·; : .. :· :.·~ci·~ r'l!~z:~·~r·6·~~: ri~!~'·~~ ~~~:~·~'i·:,;;.::·:/:\'..;, 
-----------------------------~~.re;-·~.;·~;"}~;;~-~~~ii~~ ~~. ~v-: :--------

:DirecciOn ., .. ):~~:~:~:;::,:e;.;,, ....... , ....... · 
::::::::o animales . • •.;•' \:::~~7~):;~~l~:,i(~. ;{, \ 
:Namore :Nombre'. _ .. ,,;.·· 
: Direccion : i)i.f ~C~cfó~ .. 
: Tel efOno :reteio·n·ó·"·" ,., ..... > 
:Núm. ~N .. l~'. {~~·'.·:·~~?~~.~~~~;'.:(. ·' ),'" .. 

NOMBRE ································· 
FIRMA •••••••••••••• ' •• ·····:····· 
OUSERVRCIONES: ••••• ·• ••• ': ••• _. •• . : ........ ;, i' ••••••• ~ _. • - ••• ~.' ••••••• - : ••.• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : '. . .- . . . ·- . . ~ . . . . . . ~ . . . . . ~ . . ·. . . . . .• . . . . . . . . . . . . 



FIGURA: 16 fnJAS DE INVESTIGACION 
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SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECUAIOI HIDAAULICOI 

818TEllA RACIONAL DE EMEftGENCIA EN &ALUD ANIMAL 

CERTIFICACION DE GRANJAS • 1. - DATOS GENERALES 

NOMBRE DEL PROPIETARIO: _________________ _ 

DIRECCION: ______________________ _ 

TEL: MPIO: EDO.: CUADRANTE:. ____ _ 

FECHA DE MUESTREO: FECHA ENVIO MUESTRAS:. ____ _ 

2. - POBLACION ANIMAL 

G R U P O NO.ANIMALES EXISTENTES NO.ANIMALES MUESTREADOS 
ANIMAL 

: .............. : ................................................. . 

~ 
BARH 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA EN SALUD ANIMAL 

MUESTREO SEROLOGICO DEL PREDIO 

1. - DATOS GENERALES 

6 
NOMBRE DEL PROPIETARIO ••••••••••• , ••••••••••••• , ••••••••••••••••••• , ••••• 

DIRECCION •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

COLONIA ••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• C.P ••• , ••• , ••• 

TEL. •••••••••• MPIO ••••••••••••• 

FECHA MUESTREÍl ••••••• ·:.,.o,~, 

2. - POBLAClON ANIMAL 

MACHOS : : : : GRUPO ANIMAL 
: .............. : ................................................. . 

HEMBRAS HACHOS ••••• , ••••• ~. 
.............. : ................................................. . HEMBRAS • ._. • • • • • • • • • • 

GAZAPOS 
........... g~~~=~~i:i:ó: : : : : '. : : : '. : : : . ' . ' "-, .. ' '' . ' 
DESARROLLO T O T A L 

: .............. : ............ . : .................... ,. 
T O T A L 

3. - LOCALIZACION (CROQUIS DE 

1. - RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL HUESTREO 
DIRECCION, •• , •••••• , • 

NOMBRE:-----------·------
COLONIA ••••••••••••••• 

DIRECCION: _______________ ..,.--------

CED.PROF •••••••••••••• 

ESTADO: HUNICIPIO: _______ _ 

CED. PROF.:_·---------- REG. S.A.R.H.: ______ _ 

S.- DIAGNOSTICO DE LABORATORIO: (EXCLUSIVO PARR SER LLENADO POR EL LAB) PRUEBAS REALIZADAS ••••••• ." ••• .·.,• •••••.• RESULTApO ••••• ;, ••••••••••• , 

FECHA DE RECUPERACION DE MUESTRAS: 
FECHA DE RECEPCION DE MUESTRAS; ______________ _ FECHíl RESULTADO ••.••••••••••••••••••••••• NO.REGISTRO DE LAS ••••••.••••••• 

~~~~~A~E~~~~~~~~RS=--·-----~~:~~~~~~~-0-D_E_L_AB~.-,---- ......................... 
F I R H ,,A 

F I R H R CARRETERA tt!XIC0-70UICA kH. 15.5 TEL!FONOS: 2·5!iMlt·lt1, ::•59-lll-35 OELEO.CIDH CUAJIHALPA 

COL. PALO ALTO 2-59·7l·lt7 FAX. S•7U·ll·llli LAB. U5T1U ~.UICO, o.r. 



FIGURA:17MUESTRAS PROCESADAS POR EL LABORATORIO 
DE LA CPA PARA EL DIAGNOSTICO DE LA EHVC 
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FIGURA:l 8 " VALES DE REIDBLACION DIFERIDA " 

f~} ~ 
~ OPERATIVO OE EMERGENCIA CONTRA LA ENFERMEDAD ~ 

·-:-::::.::.: ..::=::::· HEGEL 7 ~~Mg~~~G ~g~A~gA~. ~~ i~~Ggo~~~~~o. o. F . • ...... ·r:·:.:: ::.::-" .. 
TELS. 531-76-00, 545-01-95 

RECIBO NVM ••• Cl.1!i.fi6.0..... FECHA ~ ·-.: ·· .. NCEt:ADÜ 
PROPIETARIO ••..•••••..••••••.•••...••••••...•. wA ................ . 
DIRECCION .•....••..••••.•••.•.•••••..•••..••....•••.••.•..••••••••••• 

CONSTANCIA DE RECIBO DE .•..•••.•••• CONEJOS, HEMBRAS .•••••••.•.•.•••• 

MALHOS .•.....••.••.. , EL PRESENTE ES IJNA CONSTANCIA CON EL CIJAL SE 
SOLICITARA A LA S.A.R.H. LA REFOSICION DE LOS ANIMALES ARRIBA MENCIONADOS, 
CUANDO LAS CONDICIONES SANITARIAS PERMITAN LA REPOBLACION EN LA REGION. 

PROPIETARIO RESPONSABLE DE LA BRIGADA 

GRACIAS POR 
NACIONAL 

Vale Oficial Expedido durante la Despoblaci6n. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 

SUSTITUYE RECIBO NUM., ___ _ FECHk. _____ _ 

R E C 1 B 1: DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULJCOS A 
TRAVES DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA EN SALUD ANIMAL (SINESA) LA 
CANTIDAD DE:===-=====---==--=-===--
CONEJOS DENTRO DE LA FASE DE REPOBLACION DE LA CAMPANA CONTRA LA 
ENFERMEDAD HEMORRAGICA VIRAL DE LOS CONEJOS. 

NOMBRE: 
DIRECCIO_N_: ------------
TELEFONO: 

RECIBI ENTREGA 

Vale Sustituto, Expedido en caso de extravío del 

Vale Ofic±al. 
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FIGURA:20 

PROCEDIMIENTO PARA CERTIFICACION DE 

GRANJAS LIBRES E. H. V. C. 

CUNICULTOR 1 
SOLICITUD ~ 

~ CERTIFICADO 

¡ ~-----------------------------

M.V.Z. 

ACREDITADO 

i 

SUBDELEG. 
DE 

GANADERIA 

.. _ + 

TOMA DE 

MUESTRAS 

SIN ESA 
~~~:;RAS ~ ~-

DIAGNOSTICO DIAGNOSTICO 

1 1 

RESULTADOS 



FIGURA: 21 
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FIGURA:22 

FOLLEID INFORMATIVO: 

PARA EL PROGRAMA DE REPOBLACION DIFERIDA " 

Socro1aua de Agrlcullura y Rocunos HIC1re1ullco1 

s111ema Nactaoal do Emeroonc1a or:r. Sahrcl Animal 

~ 
BARM 

LA SECRETARIA DE AORICULTURA V RECURSOS HIDRAULICOS 
. CUMPLE CON LA REPOBLACION 

Tl'IA"IBPOITTAAL.OS 
COr.tODAMENTI! 

COMO TRANSPORTARLOS 

DEJALCS QUE DESCANSEN 

ANTES DE DA.RLE!I AGUA 

PARA QUE SE ADAPTEfl A SU HUEVO HOGAR 

LOS PRIMEROS OIAS 
DAlU DE COMER AUMENTO 

BAU.HCEAOO COMERCIAL 

SI -:-·;: ::::'N~:cs .......... C-...J!l:-' .- . ,~~p..( 
e, • !:. 

.v SE MUEREN AEPEHTINAUENTE 

Y AL MORIR BRINCAN, CHILLAN V QUEDAN CON LA CABEZA HACIA ATRAS 

V/PRESENTAN ESPUMA CON SANGRE EN LA NARIZ: V BOCA 

NO DUDES ? EN U.AMAR A LOS TELEFONOS 

KM. 15.!5 Carro1era M•••co •Toluca 

Palo Alto, D.F. 
De1eg1c1on Cua11ma1pa 

05110 Mu:1co.O.F. 

MANEJO 

HAY QUE tw!LES BOi.AMENTE AGUA LIMPIA 

2-59-48-77 
2·59-30-35 
2·59-14-41 
2·59-50-48 

EVITA LA ENTRADA DE ENFERMEDADES 

• NO PElUllPo.11 LA ENTRAM DE PERIOllAS AJEN.U A TU8 CONEJERAS 

• NO VlllT'l!I t.Aa CCH!JERAS DE TUI \IECIHOS. AMIQOll 
U D1llOI PRCXIUCTDFtE8 

• NO LlfVES A TU CA84 O QRANJA CONEJOS DE OTROS LUGARES. 

LIMPIA TUS CONEJERAS UNA VEZ POR POR SEMANA 

ENCALA CON UNA SOLUCION DE 

MEDIO Kn.O DE CAl. EN DIEZ LITROS DE AGUA 

SI HAY DUDA - RECURRE A LA REPRESENTACION 

SARHENTUESTADOOENEL D.F. 



FIGURA: 23 REPOBLACION 
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FIGURA:24 

ESTADOS EN ZONA DE CONTROL 

EN PROCESO DE REPOBLACION Y MONITOREO SEROLOGICO 

ESTADO 

1. DISTRITO 
FEDERAL 

2. HIDALGO 

3. MEXICO 

4. NUEVO 
LEON 

FECHA DEL ULTIMO TIEMPO TRANSCURRIDO % 
FOCO ACTIVO A JUNIO DE 1992 REPOBLACION 

OCTUBRE 1990 20 MESES 60 

SEPTIEMBRE 1990 21 MESES 100 

ABRIL 1991 14 MESES 86 

NOVIEMBRE 1989 31 MESES 27 



FIGURA: 2 5 
ESTADOS EN ZONA DE ERRADICACION 

REPOBLADOS Y QUE INICIARON MONITOREO SEROLOGICO 

ESTADO FECHA ULTIMO TIEMPO TRANSCURRIDO FECHA EN 
FOCO ACTIVO A JUNIO DE 1992 QUE SE 

TERMINO LA 
REPOBLACION 

1. COAHUILA OCTUBRE 1989 32 MESES 24-08-90 

2. GUERRERO SEPTIEMBRE 1989 33 MESES 22-02-90 

3. JALISCO AGOSTO 1989 34 MESES 30-05-90 

4. MICHOACAN MARZO 1989 39 MESES 30-08-90 

5. MORELOS OCTUBRE 1989 32 MESES 1.1-12~90 

6. QUERETERO MAYO 1989 37 MESES 8-.11~89 

7. SAN LUIS POTOSI MARZO 1989 39 MESES 15·~07~89: 

8. VERACRUZ AGOSTO 1989 34 MESES ~1:H!9 

9. TLAXCALA MAYO 1989 37 MESES 
,··:· .. ::.·':;.: 

10. GUANAJUATO JUNIO 1989 36 MESES 8-10._.91 
. .' . . '. '·: ~ 

11.PUEBLA JUNIO 1989 36 MESES 



FIGURA: 26 
CUADRO DEL MONITOREO SEROLOGICO REALIZADO EN LOS 

ESTADOS AFECTADOS POR LA EHVC EN LA REPUBLICA MEXICANA 

ESTADO NO.DE NO.DE CONEJOS RESULTADOS 

MUNICIPIOS PREDIOS MUEST. 
NEG. POS. % 

COAHUILA 1 62 466 464 2 0.4 

GUANAJUATO 9 238 4,824 4,800 24 0.3 

GUERRERO 1 
66 376 374 2 0.5 

JALISCO 4 
7 388 376 12 3.2 

MICHOACAN 7 
25 1,681 1,659 22 1.4 

QUERETARO 11 
68 507 503 4 0.8 

SAN LUIS P. 8 28 302 295 7 2.3 

TLAXCALA 14 371 7' 708 7 ,680 28 0.35 

VERACRUZ 9 26 259 257 2 0.8 

PUEBLA 12 122 1,3 5 8 1,337 21 1.5 

MORE LOS 6 11 607 607 o o.o 

MEXICO 22 1,191 6,916 6, 741 175 2.52 

HIDALGO 45 386 2, 710 2,701 9 0.33 

NUEVO LEON 4 25 108 108 o ·ºº 
D.F. 15* 1,970 11,51 7 11,517 258 2.24 

T O T A L: 168 4,596 39,727 39,162 566 1.4 

* Delegaciones Políticas 
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1 AVANCES DE LA CAMPAÑA-~ 

AÑO INVESTIGACIONES FOCOS ANIMALES ENTIDADES 

REALIZADAS ACTIVOS SACRIFICADOS AFECTADAS 

DETECTADOS 

1988 - - 61 - - 3 

1989 10,843 2, 768 113,008 15 

1990 l, 17 3 8 7,850 3 

1991 3,408 , 
371 

1992 156 o 46 o 

TOTAL 16,180 2,838 121,275 
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FIGURA:33 

SITUACION DE LA CAMPAÑA CONTRA 
LA ENFERMEDAD HEMORRAGICA 

VIRAL DE LOS CONEJOS 

DICIEMBRE - 1992 

~ Zon• de Err•dJcocJdn 

LJ Zon• LJbre 

ENERO - 1993 

LJ ZonaLJbrc 

LA. OFICINA INTERNACIONAL DE EPIZOITTIAS (O.I.E.), DECLARA, QUE SEGUN 

INFORMACIONES DISIUNIBLES, MEXIm E.S EL PRI~!ER PAIS EN EL MUNDO QUE 

ERRADICA LA ENFERMEDAD HE!vDRRAGICA VIRAL DE IDS CDNEJOS (E.H.V.C.J, 

DE SU TERRITORIO. 
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