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RESUMEN 

LEON RUBIO MARIA ANGELINA. Epidemiologra de las morded11- -

ras de perro en el área de infl11encia del Centro de Control Canino 

Antirrábico de Tláhuac, D.F. (bajo la direcci6n de Raúl Vargas -

Garcra). 

Se est11diaron 479 casos de morded11ras de perro regisbados en los 

libros de observaci6n del Centro Antirrábico de Tláhuac, con el º.E 

jeto de identificar las caracterrsticas epidemiológicas de las morde 
"T 

d11ras para s11 prevenci6n y contm l. 

Con :respecto a las caracterrstlcas epidemiológicas en el hombre el 

gr11po etario más exp11esto al rleag,o file el de, los menores de 14 -

aflos, con respecto a la localizaci6n de las morded11ras, este grupo, 

recibi6 el 14% de las mordeduras en cabeza cara y cuello. 

La mayor incidencia de morded11ras ocurre en los meses calurosos 

(5) este hecho se asocia con la ~poca de celo, las hembras, lo que 

explica también un mayor riesgo de exposicl6n a. mordeduras (16). 

De acuerdo con nuestros datos ocurrieron un mayor n<imero de -

mordeduras el lunes siguiéndole en frecuencia martes y miércoles. 

La mayor incidencia de mordeduras ocurri6 de las 14 a las 19 ho

ras en coincidencia con otros estudios (12). 

En lo que respecta a los aspectos epidemiológicos del perro encon

tramos que el macho infringe mayor námero de mordeduras q11e la 

hembra. 
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El mayor porcentaje de perros agresores fueron de talla grande -

con lo cual se incrementa la severidad y el riesgo de las morde

duras. 



INTRODUCCION 
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INTRODUCCION. 

Las mordeduras de animales y el riesgo de contraer la rabia han 

existido desde los más tempranos registros de la historia médica 

(ZZ). 

El problema de la rabia, es de considerable magnitud no s61o por 

los casos animales y humanos que ocasiona, sino por el gran nú

mero de tratamielbtos antirrábicos que deben aplicarse además de 

la secuela de lesiones por mordedura, permiten indicar que la ra

bia urbana en América Latina representa un grave problema en S,! 

lud pública. 

Tanto la rabia humana como la canina .~nstituyen un problema de 

carácter esencialmente urbano presente en casi todos los países -

de América Latino y el Caribe· y que se agudiza en zonas perifé

rlcaá de ciudades grandes ·y medianas (Í,15). En Estados Unidos 

en nlimeros redondos se estima que se producen un mill6n de mo.! 

deduras por do (1); un aumento en la poblaci6n de perros calleje

ros está asociado con un mayor n6m.ero de mordeduras (4). 

A medida que el tiempo ha transcurrido el perro se ha multiplica

do en fbrma descontrolada a grado que, actualmente hay tantos pe

rros que una gran mayoría de ellos no reciben atenci6n necesaria 

viéndose obligados a deambular por las calles a su suerte en bus

ca de sustento en basureros y otros sitios (8). El perro callejero 

es una amenaza eco16gica médica y social ya que es un reservarlo 

de enfermedades transailsibles al hombre, infringe mordeduras y -
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causa contaminación. ( 9, 6, 4). 

Las consideraciones sobre las enfermedades de los perros han te

nido una expansión más allá. de la rabia clásica y la Larva Migrai.s; 

problemas tales como la mordedura y el trauma asociado con ésta 

constituyen aspectos a los que poca atención se les presta (3). El 

gran número de animales en las calles determina además un probl!,, 

ma de contaminación ambiental derivado de las descargas de dese-

chos orgánicos que podrran estimarse eli nivel alarmante si •e con

sidera que cada perro deja en promedio ZOO gramos de materia fe

cal y 500 miligramos de ~rina al dra (8). 

Las excre.tas de perro modifican el suelo, inhiben el crecimiento -

del césped y dallan los bboles además sirvan de alimento a las ~ 

tas que también r~presentan un problema ambiental y de salud pá-

bllca y, lo que es tal vez má.s grave, contaminan los cursos del -

agua. Los problemas de salud pública incluyen la propagación de 

moscas y la transmisi6n de bacterias y parásitos, así como la p~ 

pagaci6n de .infecciones a·la poblaci6n canina. Una investigación -

realizada en Estados Unidos de América reve16 que una sola excr.! 

ta canina dan nacimiento a má.s de 100 moscas a parte de los hue

vecillos depositados en ella (6). 

Las mordeduras de perro no s6lo constituyen la causa de la gran -

mayorra de lol!I casos de rabia humana en América Latina sino tam 

bién de gran cantidad de heridas que requieren tratamiento antirrá

bico preventivo, como atenci6n medica o quirúrgica (Z). 
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En los últimos decenios se han logrado importantes avances en el 

conocimiento de la epidemiolog(a, diagn6stico y control de las en

fermedades comunes al hombre y los animales. No obstante algu

nas de estas zoonosis constituyen un grave problema para la salud 

y economi'.a en la mayor parte de los países (Z). En Estados Uni

dos la vigilancia de las mordeduras de perro es escasa y en Méxi

co se le presta atenci6n s6lo cuando se le asocia con la transmi -

si6n de rabia (Zl). 

En las ciudades la gente deliberadamente adopta perros grandes y 

agresivos (Z). Esto es un peligro para la sociedad ya q11e el ;;. :_ 

61. 74P/o de la poblaci6n canina es sacada a pasear sin medio de -

contenci6n y pasan el mayor tiempo en la vía pública (8). 

En México no se c11enta con datos sobre la frec11encla y epimiolog(a 

de las mordeduras de perro por lo que la presente tesis se realiza 

como un elemento de est11dlo q11e permita identificarlas para s11 P!:.e 

venci6n y control. 



PROCEDIMIENTO 
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Para lograr el objetivo se recabó información contenida en las -

hojas de registro del Libro de observación de animales del Cen

tro de Control Canino Antirrábico de Tláhuac (cuadro No. l). de 

enero de 1982 a Septiembre de 1983, para identificar las varia

bles epidemiológicas contenidas en el cuadro No. 2. 

Se estudiaron un total de 479 casos registrados. 



RESULTADOS 
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Edad y sexo de las personas mordidas. 

De un total de 479 casos de mordeduras de perro registradas en el 

Centro de Control canino antirrábico de Tláhuac, durante el perfodo 

de estudio el 63. 680/o de los mordidos correspondieron a personas -

del sexo masculino y el 36. 330/o al sexo femenino, lo que represen

ta una relaci6n de 1. 75: l, entre hombres y mujeres respectivame.!1 

te. (cuadro No. 3). 

En este cuadro observamos también que hay un mayor porcentaje -

de mordeduras en personas menores de 14 afies y representa un -

64.090/o y el 73"/o en forma acumulada, a los menores de 19 afios. 

El resto del grupo, entre los 20 y más de 60 afies representa el -

27"/o en números redondos. 

Ocupación de las personas mordidas: 

En el cuadro No. 4 se clasificó a las personas mordidas segím es-
. 

colaridad y actividad y se observa qae los preescoláres y escolares 

suman el 73.08% de la_s personas mordidas. 

De acuerdo a la ocupación: 

El grupo de escolares representó el 56.8"/o de los casos seguido por 

el grupo de preescolares con un 16. 280/o: loa trabajadores 13. 57"/o, -

amas de casa 10.64% y jubilados el 2.7"/o. Las amas de casa y -

preescolares grupos interdependientes representaron el 27"/o en núr11,e 

roa redondos. 

Loc':alizaci6n anatómica de las mordeduras. 

En el cuadro No. 6 A observamos que el 26. 51"/o de las mordeduras 
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fueron en la extremidad inferior derecha el 22%, 34% en la extre

midad inferior izquierda, en la superior derecha 13. 78"/o y la iz-

quierda el 12. 31%, por lo que observamos que las extremidades -

tanto superiores como inferiores derechas fueron infringidas un ~ 

yor porcentaje de mordeduras. El 14% de las mordeduras fueron in 

fringidas en la cabeza y el 11. 00% en el tronco, 

Distribución de perros agresores según pertenencia, vacunación y -

lugar del accidente. 

De los 479 casos de perros agresores el 90, 60% ten(an dueiio (434) 

los 45 restantes no ten(an duefio y representaron al 9.40%. 

Del total de accidentes por mordedura registrados en el Centro de 

Control Canino de Tláhuac, el 48.64"/o ocurrieron en el interior de 

la vivienda de los propietarios de los perros agresores, el 50.10% 

mostraron el certificado de vacunación antirrábico vigente. 

El 51.36"/o de los accidentes ocurrieron en la calle (cuadro No. 7). 

Sexo del perro agresor. 

En cuanto al sexo del perro agresor, el 71. 40"/o fueron machos y el 

26. 60% hembras, lo que representa una relación de 2. 5: l respectiv,.! 

mente (cuadro No, 8). 

Talla del perro agresor. 

En lo que respecta a la talla del agresor se observa en este cuadro 

que el 41.13"/o de los perros agresores fuero.n de talla grande el 

38,83"/a talla mediana y talla chica el 20.04"/a (cuadro No, 9). 

Distribución de perros mordedores según edad: 
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Del total de los casos registrados entre los perros mordedores en 

el Centro Canino de Tláhuac, el 29,02% lo representa los perros -

. menores de 1 año y el 41. 75% de 1-2 años; entre ambos grupos, el 

70, 77o/o; de 5 años en adelante el 7, 1% y en el 9, 60% de los casos -

no se captur6 la informaci6n (cuadro No, 10), 

Distribuci6n de perros agresores según raza: 

El 76,83% del total de los perros mordedores son hCbridos, y el -

23,17o/o de raza, En este último grupo en orden decreciente: DobE:! 

man, Bull Terrier, Boxer, Pequinés, Pastor Alemán y Dálmata e_!! 

tre las razas agresoras y repi·esentan el 21, 49% de' los perros ag!_e 

sores de raza significativamente (cuadro No, 11), 

Distribuci6n de mordeduras por ara de la semana: 

Observamos que el lunes se registraron mayor número de mordedu

ras, le sigue en frecuencia martes y miércoles y representa el - -

32, 36%, El dra en que se registraron menor número de mordedu

ras fue el d(a viernes, 

Los meses en que se registraron mayor número de mordeduras fue

ron los meses de abril, mayo, junio y julio (1982) representando en 

porcentaje el 84,2%, El comportamiento observado en el afio de --

1983 (de Enero a Septiembre) se observa que los meses de abril a 

julio el número de mordeduras es mayor (cuadro No, 13), 

Entre las 6 de la mafiana y las 12 del dra ocurrieron el 24, 430/o del 

total y se observa un incremento a partir de las 13 horas, el ma-

yor número de mordeduras ocurrieron de las 14 a las 19 horas y

representa un 57, ZOU/o del total ( cuadro No, 14), 



ANA LISIS DE LA INFORMACION 
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La forma de transmisi6n más frecuente de.'la rabia entre los pe-- -

rros; de htos a otros animales e incluso al hombre, es la morde

d11ra. En consec11encia la densidad de poblaci6n de los perros es -

un factor contribuyente a la agresi6n y a la probabilidad de contraer 

la enfermedad (16.2). 

En el área de Tláhnac existen gran. cantidad de perros callejeros sin 

control, la q11e se estima a raz6n de 6 personas por perro (8}; y en 

1982 la demanda de atenci6n en la población h11mana expuesta al rie..! 

go por morded11ra oc11p6 la sexta causa de morbilidad (11). 

A ca11ea de que las calles son usadas como l11gar dé j11ego p>r los -

nifloe; la poca privacidad de las casas generalmente sin bardas; def!_ 

ciente control del perro y una mayor tendencia a tener perros gran

des y agresivos para cuidar su propiedad, la incidencia de morde~ 

rae es mayor en áreas socioeconomlcamente bajas (19.5). 

La prevencl6n de la rabia en el hombre no s6lo depende de las acti

vidades para el control .de la enfermedad en los animales sino tam-

bi6n de la prevención de las mordeduras; por lo tanto es· importante 

seflalar aquellos factores que contribuyen a una mayor incidencia -

por la exposición a mordeduras de perro (2). 

Aspectos Epidemiológicos en el Hombre 

Sexo. - De acuerdo con n11estro estudio el hombre sufre mayor núm.! 

ro de morded11ras que la m.ujer con el 63.68'0 y 36.33'/o respectiva-

mente, Esto probablemente se debe a que el hombre enfrenta al P.! 

rro agresor, contrariamente a la m.ujer quien prefiere huir si se ve 

amenazada (18). 
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Edad, - El gr11po etário exp11esto al riesgo, file el de los menores 

de 14 afios ya q11e representó el 64,09"/o de las morded11ras proba-

blemente los nifios están más exp11estos al riesgo porq11e permane -

cen más j11gando en áreas libres, tales como parq11es y jardines y 

además p11ede atrib11irse a la falta de mad11rez en el nifio para lo

grar una interrelaci6n equilibrada con el perro en cúesti6n; en pa.! 

te a ello se debe el trato br11sc~ de los menores para con los pe-

rros que como consec11encia· reaccionan en forma agresiva (5, Z), -

Los niños generan asimismo la agresividad de los per~s ya que lo 

excitan corriendo, gritando o lo tratan de molestar cuando el perro 

come o duerme (ZO), 

Localizaci6n anat6mica de las mordeduras, - De acuerdo con nues

tro estudio el 14o/o de las mordeduras ocurrieron en cabeza, cara y 

cuello en los menores de 14 años! esta cifra coincide con otros au

tores que reportan un porcentaje de (Z, Z5). En los adwtos no se -

reglstr6 ning<in caso de mordeduras en estas regiones, esto demut.s 

tra la evidente rela~i6n entre estatura de las personas y la locali!_a 

ci6n de las mordeduras, ya q11e en los niños oc11rrieron mordeduras 

en la cabeza, cara y c11ello quizás debido a lo anterior. La ocu-

rrencia de mordeduras en las extremidades fue de 48. 86"/o en mie_!!l 

bros inferiores y Z6.1% en miembros s11periores, Este hecho de

muestra que las manos y las piernas son 11sadas por las vrctimas -

como arm~s para defenderse del ataque de un perro. 

Distribucl6n en el tiempo y en el espacio. 
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Según Beck, la mayor incidencia de las mordeduras ocurre en los 

meses calurosos del año (5). Este hecho se asocia con la época -

de celo en las hembras con una mayor ocurrencia en la primavera 

y una baja en los meses de otoño y principios de invierno, lo que 

explica también un mayor riesgo de exposici6n a mordeduras, ya -

que la presencia de una perra en celo aumenta· la agresividad de -

los perros hacia la gente (16,ZO). 

En un estudio realizado por el Beck (10), encontr6 que el rango de 

mordeduras empieza a aumentar a mitades de abril y alcanza su Ei 

co en mayo y se sostiene. hasta agosto en coincidencia con nuestro -

estudio en el que encontrarnos que ocurrieron un mayor número de 

mordeduras en el mea de mayo s~guiéndole en frecuencia abril, ju

nio y julio, disminuyendo a partir del mes de agosto. 

D(a de la semana. - Ocurrieron un mayor ntimero de mordeduras -

el lunes siguiéndole en frecuencia martes y miércoles. Esta diat.!,i 

buci6n no ha tenido. para nosotros una explicación l6gica, por lo -

que sugerimos abundar la. investigación a este respecto para esta

blecer su aaoclaci6n con algún patr6n de conducta en la comunidad 

estudiada; otros autores aeflalan q11e el sábado y domingo son los -

d(as de mayor incidencia de ·mordeduras (18), ya q11e es la oportu

nidad de mayor contacto e interacción entre el hombre y los pe--

rros en las áreas de recreación comwi, asr como la visita inter

domiciliaria entre vecinos y tránsito de personas en áreas habita

das por perros viciados en la agresión. 
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Hora de la agresi6n,- Beck (5) sefiala que es en la tarde y al ano

checer, en el perfodo comprendido entre las 16 y las 19 horas en -

la que hay una mayor incidencia de mordeduras (1), En un estudio 

realizado en dos bases :·4reas en los Estados Unidos, se encontr6 -

que más de la mitad de las mordeduras ocurrieron entre las 14 y -

19 horas (12); lo que coincide con el presente estudio en el que se 

encontr6 que la mayor incidencia de mordeduras ocurri6 de las 14 a 

las 19 horas. En los trabajos mencionados no se propone explica

ci6n alguna a este respecto, Suponemos que ésto se debe a que son 

horas en las que las personas y perros coinciden en áreas de tránl!!·::

to o esparcimiento común por lo que ocurre la circunstancia propicia 

para el accidente agresi6n. 

Lugar del accidente.- De acuerdo con nuestros datos el 48.64"/o de -

las mordeduras ocurrieron en el interior de la casa de los due&>s -

del perro, El perro identifica a la gente extrafla como intrus_os en -

su territorio (14,5), Ocurre aslmlsmo que el perro agrede en defe,! 

sa de su alimento y en una área partlcwar de dominio (.13). Los P.! 

rros pueden competir con sus dueaos, no s6lo por la posición de ~ 

·mlnancia, slno tambléll por cumplir su deseo de no estar siendo D!! 

nejados o s11jetados; además de que la agresl6n es francamente des

pertada cuando loa miembros de la familia abrazan al perro o tra-

tan de tomarle su alimento o molestarlo cl18D.c1o el perro duerme 

(13. 19), 

El 41. 96'/o de los accidentes por morded11ra ocurrieron en la calle; 
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probablemente se deba a que cuando los perros se les permite va

gar por las calles llegan a desarrollar un sentido de propiedad te

rritorial qile incluye la vivienda del duetio y también la zona de -

sus recorridos habituales (2. 7). 

Aspectos Epidemiol6gicos del perro. 

~- En lo que respecta al sexo del perro agresor, en nuestro -

estudio encontramos que el 7.40"/o de ellos fueron machos y el ---

28.60"/o hembras. Esto probablemente se deba a que la tendencia -

agresiva es mayor en los machos lo que se supone, está relaciona

do con la secreci6n de testosterona (7). Además puede atribuirse a 

que las hembras se les mantiene dentro de las casas mayor tiempo 

que los machos y más probablenfente se deba también a que la po-

bla i6n de perros machos es casi el doble en relaci6n a las hem-

bras, dado el rechazo de la poblaci.6n a tener que controlar la rep~ 

ducci6n de ~s perras (16.8). Es importante recalcar que las peras 

se muestran más agreslyas cuando se encuentran lactando a sus 

cr[as; este tipo de actitud se cree se debe a la funci.6n hormonal -

de la hembra durante la lactaci6n asr como la pi-esencia de sus -

erras por lo que es importante informar sobre todo a los Ditios so

bre este hecho ( 13). 

Talla.- De acuerdo con nuestros datos, el 41.13'/o de los animales -

agresores fueron de talla grande; el 38.83"/o mediana y el Z8.04o/o chl 

ca. Esto quizás se deba a que las estad[sticas en incremento sobre 

los [ndices de robos y des6rdenes pueden estar siendo fmportantes -
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en la decisi6n de obtener perros particularmente de talla grande, -

ya que la principal raz6n de tenencia de los perros es como guar

dián (5,19,8), con lo cual se incrementa la severidad y el riesgo -

de .las mordeduras (5,10,19). Agregada a estas circunstancias, e.! 

tá el hecho de que los perros grandes suelen infringir mordeduras 

de mayor magnitud y por lo tanto son objeto de mayor reporte. 

Raza. - En lo que respecta a la raza del perro agresor, encontra

mos que el 76,83D/o del total de animales agresores fueron h!bridos; 

hto posiblemente se deba a que en zonas socioeconomicamente ba

jas el porcentaje de perros hrbridos, es mayor además de que en -

un estudio realizado en la ciudad de México se encontr6 que el ---

61. 05% de la poblaci6n canina es de esta condici6n (16.8), reflejan-, 

do en consecuencia una correlaci6n directa. 

Perrish y colaboradores encontraron q~ ciertas razas tienden a in

fringir mayor nlimero de mordeduras tales como las que pertenecen 

a los .grupos de razas de trabajo y deporte (12). En nuestro estudio 

encontramos que las razas que estuvieron implicadas en los casos -

de mordeduras fueron en orden decreciente: Doberman, Bull Terrier 

Peq.uinés, Pastor Alemán y D'1mata. 

En un estudio realizado en los Estados Unidos (12), encontr6 que -ani 

males menores de 4 afios de edad estuvieron implicados en un ma-

yor nlimero de mordeduras en coincidencia con nuestro estudio en el 

que seglin nuestros datos el 54.28% representaron animales de 1 a 4 

afios de edad: ésto tal vez se deba a que la poblaci6n canina que pr.! 
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domina en México con respecto a la edad es entre 1 a 5 años (8), 

Campbell sefiala que la agresividad en el perro aumenta con la ma

durez sexual ( 7). 

Del total de casos de mordeduras reportadas en nuestro estudio se

fialan que el 90,411/o de los animales agresores tenían dueño, este -

elevado porcentaje refleja la irresponsabilidad de los duefios de los 

perros, que en la mayor!a de los· casos permiten que su perro --

deambule en la vra pública la mayor parte del día. Un estudio re_! 

lizado en la. Ciudad de México reporta que el 61% de los perros pa

san el mayor tiempo en la vra pública y es sacada a pasear sin m.! 

dio de contenci6n ( 8) , 

En relaci6n a la prevenci6n y control de las mordeduras de -perro -

se ha considerado que para reducir la incidencia de las mordeduras 

se deben de tomar en cuenta factc?res demográficos y ambientales. 

Tanto los padres como los nifios deben de ser informados sobre los 

procedimientos a seguir para evitar situaciones que hagan que el P.! 

rro ªJreda *12,20). 

Beck ( 4), recomienda varias medidas específicas para aumentar la -

eficiencia del control animal: 

1) Extender las horas de operaci6n de la captura de perros. 

Z) Aumentar el número de razzias de perros durante el lapso de -

mayor actividad de los perros en los meses de verano y fines -

de semana. 

3) Educar al público acerca de las responsabilidades inherentes a 
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la posesi6n de perros y sus implicaciones en salud pública. 

Arrosi (2), propone que se deben de seíialar las siguientes medidas 

a la poblaci6n; 

a) Cumplir con el c6digo sanitario que establece la obligatoriedad 

del confinamiento de los perros en el domicilio de sus dueiios, 

quienes s6lo podrán sacarlos a la v(a p1Íblica con cadena, correa 

o bozal. 

b) Eliminar a los perros mordedores habituales. 

c) Educar al nifio sobre su comportamiento con los perros. 

d) Recomendar a las familias con niiios menores de 10 afios que -

en lo posible·no tengan perros. 

Además que se deben de reforzar las leyes que se refieren al con"."

t rol del perro callejero (15). 

La prevenci6n de las mordeduras p~r perros en el hombre, aparen

temente tiene mejor perspectiva, si se fundamenta en la educac16n -

de los grupos vulnerables y responsables; las medidas coersitlvas, -

deben considerarse como complementarias. El contenido de la info_I 

' mac16n educativa tiene sus bases en el presente estudio en cuanto a 

las variables estudiadas. 
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CUADRO No, l 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

CENTRO DE CONTROL CANINO ANTIRRABICO DE TLAJruAC 

JAULA 

REGISTRO 

CONTROL DE ANIMALES EN OBSERVACION 

ESPECIE RAZA SEXO COLOR 

TAMAÑA EDAD FECHA DE INGRESO 

" PROPIETARIO 

DOMIC.ILIO 

LESIONADO EDAD FECHA 

OBSERVACIONES 

MORDIO EN: TERMINO OBSERVACION 

.1rec11& 
EXAMEN CLINICO 



DEPENDIENTE 

l.(QRDEDURA 

[AGRESION) 
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CUADRO No. 2 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

Sitio de la mordedura 

Cráneo 

Cabeza cara 

cuello 

pecho 

Tronco espalda 

cintura 

cadera 

Superiores 

Extremldades 

Inferior 

Agresor: 

perro Raza 

Gato Otros 

Tipificaci6n dé la 

dedura: 

contacto 

lamedura 

rasgufto 

superficial 

(s6lo piel) 

media 

(tej. subcutáneo) 

- profunda 

(m. mascular) 

Izq. mano 

antebrazo 

Der. brazo 

hombro 

Izq. muslo 

rodilla 

Dr. . pierna 

ple 

grande 

Talla mediana 

cblco 

Con propietario: No vacunado edad sexo 

Sin propietario: 

Lugar de la mordedura·: en la calle 

en la casa 
Fesba Hora 

mor 
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DUADRO No. 3 

FRECUENCIA DE MORDEDURAS DE PERROS, POR EDAD Y SE

XO DE LA PERSONA AGREDIDA EN EL AREA DE INFLUENCIA 

DEL CENTRO DE CONTROL CANINO DE TLAHUAC DISTRITO -

FEDERAL. 

EDAD SEXO 

MASCULINO FEMENINO °lo % 
TOTAL ACUMULADO 

l o l .Zl .21 

1-4 49 10.23 28 · 5.85 77 16.08 16.29 

59 90 18.79 44 9.19 134 27.97 44.26 

10-14 68 14.20 27 5.64 95 19.83 64.09 

15-19 27 5.64 16 3.34 43 8.98 73.07 

20-29 24 5.01 17 3.55 41 8.56 81.63 

30-39 20 4.18 15 3.13 35 7.31 88.94 

40.49 15 3.13 13 2.71 28 5.85 94.79 

50-59 6 1.25 6 1.25 12 2.51 'rJ.30 

60 y+ 6 1.25 -1.... 1.46 ...!!.. 2.71 100.01 - .. , 

TOTAL 305 63.68 174 36.33 479 100.01 100.01 
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CUADRO No, 4 

DISTRIBUCION DE LAS PERSONAS MORDIDAS SEGUN ACTIVIDAD 

No, % 

REESCOLARES 78 16.28 

272 56,80 

AS DE CASA 51 10,64 

65 13,57 

13 2.71 

479 100.00 
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CUADRO No, 5 

RELACION ENTRE LA LOCALIZACION DE LA MORDEDURA Y 

EDAD DE LA PERSONA MORDIDA 

Edad (atios 
MIEMijRO MIEMBRO TRON- TO-

CABEZA Y CUELLO SUP, INF, co TAL 

No, % No, % No, % No, % % 

1 1 21 o o o 1 .21 · 

1-4 37 7,7Z 22 4,59 12 2,51 6 1,25 77 16,08 

5-9 Z4 5,01 32 6.68 56 11,69 2Z 4,59 134 27,97 

10-14 5 1.04 19 3.97 57 11.90 14 2,92 95 19,83 

15-19 9 1.88 27 5,64 7 1.46 43 8,98 

20-29 - 16 3.34 23 4.80 2 .42 41 8,56 

30-39 7 1.46 27 5.64 1 -.21 35 7.31 

40-49 - 13 2.71 14 2,92 1 ,21 28 5.85 

50-59 2 .42 10 2.09 12 2.51 

60 y+ - 5 1.04 8 1,67 - 13 2.71 

----
Totali ,67 125 48,86 11.06 479 J00,00 
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CUADRO No. 6 

LOCALIZACION ANATOMICA .L)E LAS MORDEDURAS. 
REGISTRADAS EN EL CENTRO DE CONTROL CANINO DE TLAHUAC 

SITIO ANATOMICA NUMERO DE o/a DEMORDE-
DE LA MORJJEDURA MORDEDURAS TO!AL DURAS 

CRANEO 14 
CABEZA CARA 47 

CUELLO 6 47 14.00 

PECHO 12. 
ESPALDA 16 

TRONCO CINTURA 14 
CADERA 11 53 11.06 

MANO 45 
EXT. ANTEBRAZO o 
SUP. BRAZO 2.0 
DER. HOMBRO l 66 13.78 

MANO 2.2. 
EXT. ANTEBRAZO 2. 
SUP. BRAZO 32. 
IZQ. HOMBRO 3 59 12..31 

MUSLO 8 
EXT. RODILLA 6 
INF. PIERNA 75 
IZQ. PIERNA 18 107 2.2.. 34 

MUSLO 5 
EXT. RODILLA 4 
INF. PIERNA 81 
DER. PIE 37 12.7 26.51 

TO!AL 479 100.00 
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DUADRO No. 7 

DISTRIBUCION DE PERROS AGRESORES SEGUN PERTENENCIA -

VACUNACION Y LUGAR DEL ACCIDENTE. 

PERTENENCIA LUGAR ACCIDENTE VACUNADO NO VACUNADO 
CALLE CASA 

No. "/o No. "lo No. "lo 

Con clue.iio 434 90.60 201 41.96 233 48.64 240 so. 10 194 40.SO 

Sin duetlo 4S 9.40 4S 9.40 - - 4S 9.40 

TOTAL 479 100 246 SI. 36 233 48.64 240 so.10 239 49.90 
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CUADRO No, 8 

DISTRIBUCION DE PERROS AGRESORES SEGUN SEXO REGISTRADOS 

EN EL CENTRO CANINO ANTIRRABICO DE TLAHUAC, D. F. 

SEXO 

MACHOS 

HEMBRAS 

TOTAL 

No. 

342 

137 

479 

% 

71.40 

28.40 

100,00 
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CUADRO No, 9 

DISTRIBUCION DE PERROS AGRESORES SEGUN TALLA REGISTRA

DOS EN EL CENTRO CANINO ANTIRRABICO DE TLAHUAC, D.F. 

TALLA DEL PERRO AGRESOR 

GRANDE 

MEDIANO 

CHICO 

TOTAL 

197 

186 

_ji_ 

479 

No, 

41,13 

38.83 

Z0.04 

100,00 
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CUADRO No. 10 

DISTRIBUCION DE PERROS MORDEDORES SEGUN EDAD REGISTR~ 

DOS EN EL CENTRO ANTIRRABICO DE TLAHUAC, D. F, 

EDAD ( en afio s ) TOTAL % o/o ACUMULADO 

1 139 29,02 29.02 
/ 

1-2 200 41.75 70,77 

2-3 60 12.53 83.30 

5-8 24 5.01 88,31 

9 y+ 10 2,09 90,40 

Sln lnfo rmaci6n 46 9,60 100.00 
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CUADRO No. 11 

PERROS AGRESORES SEGUN RAZA REGISTRADOS EN EL 

CENTRO DE TLAHUAC, D. F. 

HIBRIDO 368 76.Sl 

DOBERMAN 24 5.01 . 
BULL TERRIER 22 4.59 

BOXER 21 4.38 

PEKINES 15 3.13 

PASTOR ALEMAN 14 2.92 

DALMATA 7 1.46 

WEIMARNER 2 .42 

GRAN DANES 2 .42 

FOX TERRIER PELO CORTO l .21 

COCKER SPANIEL l .21 

POINTER ALEMAN l .21 

BEAGLE l .21 

TOTAL 479 100.01 
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CUADRO No. 12 

DISTRIBUCION DE MORDEDURAS POR DIA DE LA SEMANA REGIS

TRADAS EN EL CENTRO ANTIRRABICO DE TLAHUAC, D. F. EN 

479 CASOS. 

DIA DE LA SEMANA No. DE CASOS o/o 

LUNES 83 17.33 

MARTES 76 15.87 

MIERCOLES 79 16.49 

JUEVES 62 12,94 

VIERNES 57 11.90 

SABADO 60 12.53 

DOMINGO _g_ 12.94 

TOTAL 479 100.00 
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CUAJ.)RO No. 13 

MORDEDURAS DE PERROS SEGUN SI DISTRIBUCION MENSUAL 

MES 
No, Mordeduras % No ,Mordeduras !fo 

ENERO 22 8,27 19 8,92 

FEBRERO 16 6.02 15 7.04 

MARZO 20 7,52 17 7,99 

ABRIL 26 9,77 28 13,15 

MAYO 32 12.03 32 15.02 

JUNIO 26 9, 77 31 14.55 

JULIO 24 9.02 32 15.02 

AGOSTO 22 8,27 24 11.27 

SEPTIEMBRE 21 7,90 15 7.04 

OCTUBRE 21 7,90 - -
NOVIEMBRE ~9 7. 14 - -

DICIEMBRE 17 6.40 - -
TOTAL 266 100,01 213 100 
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CUADRO No. 14 

DISTRIBUCION DE MORDEDURAS HORA MAS FRECUENTE DEL DIA 

HORA No.MORDEDURAS o/o o/o ACUMULADO 

1 AM. 1 .21 .21 

2 AM. 
3 AM. 

4 AM. 

5 AM. 
6 AM. 3 .63 ,84 

7 AM. 7 1.46 2.30 

8 AM. 10 2.09 4.39 

9 11 21 4.38 8.77 
" 10 11 23 4.80 13.57 

u 11 25 5.22 18.79 

12 PM. 28 5.85 24.64 

13 PM. 30 6.26 30.90 

14 PM. 40 3.35 39.25 

15 PM. 52 10.86 50.11 

16 11 65 11.45 61.59 
57 .20 "fo 

17 11 45 9,39 70.98 

18 11 39 8.14 79.12 

19 11 43 8,98 88.10 

20 11 26 5.43 93,53 

21 11 18 3.76 97.29 

22 11 7 1.46 98.75 

23 11 4 .84 99.59 

24 11 2 .42 100.01 

TOTAL 479 100.00. 100.01 


	Portada
	Contenido
	Resumen
	Introducción
	Procedimiento
	Resultados
	Análisis de la Información
	Literatura Citada
	Anexos

