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RESUMEN: 

REVISION BIBLIOGRAFICA EN 'l'OPICOS DB 

SALUD PUBLICA VETERINARIA EN MEXICO 

DE 1970 a 1982 

Presenta: Luz Marta Galindo Chirinoa 

Asesor: M.v.z. Manuel Rudrez valenzuela 

Se recopilaron 250 fichas bibliográficas sobre temas de Salud PÚ 

blica Veterinaria, espec!ficmnente t6picos en zoonosis e aigiene de -

los Alimentos de Origen Animal, con la caracter!stica de ser investi 

gaciones realizadas en México y/o por autores mexicanos. 

Para tal fin se examinaron obras publicadas entre los años de ... _ 

1970 a 1982, abarcando boletines y revistas de carácter cient!fico, 

tesrs profesionales y resWitenes de congresos de Medicina Veterinaria 

y zootecnia. 

Las dependencias consultadas fueron: la Biblioteca y Hemeroteca 

de la Facultad de Medicina Veterinaria y zootecnia (U.N.A.M.}, la H.!, 

mernte~ ge la Facultad de Medicimt. (U.N.A.M.), la Bibliote<:a del -

Centro Médico Nacional, la Biblioteca del Hospital General de México 

y la Hemeroteca de la Escuela Nacional de Ciencias BiolSgicas (I.P.N.) 

Tambi'1i se utilizó el Servicio de Info:z:macion Bibliográfica Retros-

pectiva del Centro de Infol:'lUción Cient!fica y Humanfstica de la ONAM 

La presentación de la información se hace a manera de caUl.090, a 

nexando un res6men de cada una de las public::acione• citadas. 

Sep./14/1983. 



INl'RODUCCION. 

La medicina veterinaria es la disciplina cientf f~ca que estudia 

todo lo relacionado con las enfermedades y la salud de los anima--

les irracionales, la salud de '8tos está muy relacionada con la •.!. 

lud humana (8). El hombre vive rodeado de animales que ha ido do--

mesticando y con los cuales a vece~ tiene un contacto muy 1-tiao. 

Muchas de las enfermedades infecciosas de los animales constituyen. 

un peligro real. potencial para el ser humano. 

La Salud Pública Veterinaria consiete en la utilización de las -

técnicas, los conocimientos y recursos de la medicina veterinaria -

para la proteccion y el mejoramiento de la salud humana desempeñan

do diversas funciones qúe obedecen a la v¿sta comunidad de intere--

ses que hay entre la medicina veterinaria y la humana y ofrece la o 

portunidad de una provechosa interacción (3). 

Las inveªtigacione$ de la ciencia veterinaria han contributdo a 

aumentar nuestro conocimiento de las enfermedades del hombre~ Mu-.--
' 

chos descubrimientos memorables de la medicina humana proceden del 

estudio de las enfermedades de los animales. La primera prueba de ...... 

fiuida de la patogenicidad de las bacterias procedió de los estu---

dios del carbunco del ganado vacuno; estudios sobre el papel pat6--

geno de Actinomyces bovis demostraron en 1878. que los hongos eran 

pat6genos; las investigaciones sobre fiebre aftosa demostraron el --

papel pat6geno del virus; estudios sobre la tra91lision de la piro---
' 

plaaaosis bovina por medio de las garrapatas hicieron notar en --



1893, el papel de los insectos como vectores de enfermedades; los 

trabajos sobre la tuberculosis bovina dieron lugar a la vacuna--

ci6n antituberculosa humana; las observaciones de Evans en 1928 -

sobre fiebre ondulante humana relacionaron esta enfermedad con el 

aborto epizoStico de loa vacunos; estudios sobre la encefalitis -

de origen animal han posibilitado el conocimiento de estos cuadros 

en el hombre (7). 

La Veterinaria de Salud Pública protege y fomenta el bienestar 

humano valiéndose del acopio de conocimientos y recursos de todos 

los interesados en salud humana y animal y sus relaciones ~utuas. 

Comprende por lo tanto, actividades tales como la lucha contra las 

zoonosis en general y su diagn6stico, detecci6n y control; fomento 

y la vigilancia de las prácticas de higiene de los animales; la -

realizaci6n de estudios comparados sobre la epidemiología de las -

enfermedades no infecciosas en las que suelen descubrirse influen-

cías ambientales o que no son comunes al hombre y a los animales, 

la determinaciSn del peligro que constituyen para el hombre los a-

ni.males que mueren, producen sustancias t6xicas o venenos o aca-

rrean otros riesgos inconvenientes, y el estudio da .Ctodoa para -

su control; el estudio de loa aspectos sanitarios de la producci~ 

elaboraci6n y comercializaci&i da alilwt.nto• derivados da 101 anim.!. 

les; el estudio de los problemas relacionados c011 la sanidad de o

tras industria• pecuarias, incluso la eli•in1ci&i :úlocua de los r.!. 

liduos aniaalu; la :in.specci6'n de las c:ololliaa de aniulu axperi-
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mentales que suelen tener los laboratorios y servicios de investí 

gacion de salud publica y consultas tecnicaE sobre todos áquellos 

aspectos de la salud humana que est&n relacionados con los anima-

les y sus enfermedades (3,7). 

Sin duda que la lucha contralas zoonosis es una de las princi-

pales actividades de salud pública por el daño real que ellas ca_!! 

san y por las posibilidades potenciales que significan (7) •. 

En la reunión de Ginebra de 1965 de los Expertos en Zoonosis 

OM.S/FAO, se acept5 en principio como definición más completa de 

zoonosis "todas las enfermedades e infecciones en que puede exis-

tir relación animal-hombre y viceversa, bien sea directamente o a 

través del medio ambiente, inclu!dos portadores, reservorios,y --

vectores" (5). 

La principal caracter!stica de estos procesos es la de estar si 

tuados en una encrucijada de la que forma parte la medicina humana 

y la veterinaria, por ello' su estudio exije un planteamiento espe-

cial. Su complicación ecológica y epidemiológica justifica su per-

sistencia en el tiempo •. En este sentido, importa no descuiqar el -

carácter dinfimico y evolutivo de los microorganismos, su adapta~ 

ciort a los seres humanos como organismos pat6genos y a los nuevos 

animales hu&spedes. 
. . 

De la extenciSn que alcanzan en la Tierra la• zoonosis mis im-

portante• para el hombre •• infiere la necesidad de realizar un --

control activo de ••ta• enfermedadu, tal como •• hace con las en-

1 



f ermedades infecciosas propias del hombre. El control de los vec

tores y de los reservorios de zoonosis es muy importante en un pr2_ 

grama de saneamiento sobre todo en las zonas rurales. 

A pesar de los grandes progresos de las ciencia• y tecnolog!as 

de la salud para la prótecci6n del hombre contra las enfe~edades 

infecciosas y parasitarias y de los esfúerzos de los Gobiernos P!. 

ra erradicarlas o control.8.rlas, estas enfermedades cont~úan figy, 

randa en la patología de las Am&ricas con elevadas tasas de morbi 

lidad. Asimismo, son causa de cerca de una tercera parte del total 

de las defunciones registradas en la mayorfa de los pa!ses de la ! 

merica Latina y del Caribe. Adem4s, tienen una elevada prevalencia 

en numerosas especies animales de las que depende el hombre para.

su alimentaci6n y nutrición (1). 

Estas enfermedades intervienen directa o indirectamente en el -

bienestar f!sico, mental, emocional, social, econ6ntj.co y pol!tico 

del hombre, y cuyo impacto directo se manifiesta por la morbilidad 

y mortalidad de las entidades afectadas (6). 

El factor econ6mico es posiblémente el que mis cuantifique el -

concepto zoonSsico. Evidentemente, con independencia de las p'rdi

das que originan todas las enf armedad.. inf accioaas que afectan a 

la especie humana. (medicaci6n, hoapitalizaci6n, inhibici6n en el -

trabajo, incapacidad funcional, etc,) que naturalmente taabi'n e-

xisten en laa da origen animal; son adeals extraqrd~rialleate im

portantes l.&s pirdidas de loa propios aniaale• orisinados del con-



tagio no solamente derivadas de las muertes y decomisos totales y 

parciales, sino principalmente por la disminuci6n de la producciSn 

Ninguna zoonosis escapa de este faceta econOm.ica, 

Los aspectos sociales son igualmente interesantes en este grupo 

de enfermedades. tas circunstancias espec!fiéas de que sean los a

nimales ddmisticos los factores mSs importantes de contagiot en r.!. 

lacion con el hombre; justifica la elevada incidencia y prevalen-

cía entre personas que con ellos conviven, o manejan sus productos; 

siendo en general el riesgo mayor para la poblaciSn rural, donde -

el contacto con los animales es permanente (5). 

La prevención de las zoonosis en el hombre depende en gran par

te de la lucha contra astas enfermedades en los animales. La.expe

riencia ha danostrado que el mejor mitodo para atacarlas es coo~di 

nar los esfuerzos de los servicios sanitarios humanos, de la vete

rinaria y de loa servicios agr!colas. 

Dentro de la Salud PGbl1ca Veterinaria, la protecci6n da los a

limentos ea una de las principales ireas prioritarias. La higiene 

de los ali .. ntoa comprende todas las medidas necesarias par.a lograr 

que los alimentos sean inocuos y saludables y se conserven en --

buen astado iiti todas las etapas, desde la de producci6n hasta la -

de conaU110. La importancia de la protecci6n de los aliaentos ha ido 

aumentando a causa de: el r'pido crecimiento de la poblaci6n del -

aundo y la d-.anda cada ve: aayor de alimentos, el a1*8Dto de l.& 

poblaci6n urbana y la consi¡uient• di .. inuci~ de la rural e lo --



que estimula el aumento de la producci6n de al1Jnentos elaborados o 

semielaborados), los progresos de la tecnología de los alimentos -

que permiten presentarlos de una manera nueva y mis sofisticada, -

lo que pueda inducir a error al coneumidor en cuanto a su manipula 

ci6n, al aumento de la contaminación del ambiente, lo que tiene -

consecuencias desfavorables sobre la calidad de lga alimentos en -

general, y el aumento del comercio ,nacional a internacional de ali 

mentos y del transporte de materiales b'sicos desde lugares dond~ 

las normas de higiene no suelen ser muy estrictas. 

En muchos países los primeros programas destinados a la higiene 

de la carrie y de la leche sirvieron de modelo para la elaboraci6n 

de procedimientos de control de la higiene de los alimentos en gen,!_ 

ral y de medidas encaminadas principalmente a impedir la venta de 

alimentos en mal estado que luego se transformaron en sistemas COJ! 

plejos de inspecci6n da la calidad que abarcan desde el animal en 

pie hasta el producto acabado (3). 

En M&xicq (4), la Secretar!a de Salubridad y Asistencia infoxm6 

que en el año 1972 destruy6 242 472 kga de alimento• alterados y .!; 

dulteradoa. Esto, solamente en empacadora• de aliseutos. Algunos -

experto• en veterinaria sanitaria calculan que anualmente aa piar-

den en el pa!s; por mal manejo de al:ú&ettto•, da de un ail16n de -

toneladas. 

En consecuccia, en auchos pa!sH M ha eaCOllelldado a lo• ••rv.! 

cio•.d• veterinaria de aalud pública la cootdia.aci&. de todu las 
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labores de protecciSn de los: alimentos, labores que suponen la co-

laboración de especialistas en muchas disciplinas diferentes. 

Recordemos que la salud de la especie humana depende de los al,!• 

mentos mis que de ningún otro factor aislado. Por ser indipensa~ 

bles para la vida, se debe contar con ellos todo el tiempo y~ que 

la calidad y cantidad que ingerimos.de los mismos tienen una in•-

fluencia decisiva y permanente sobre nuestro estado orginicó. Los 

alimentos ingeridos pueden contener sustanizias•extrañas. a su cons . -
tituciqn qu!mica, pueden estar contaminados o adulterados. lo que 

tambien actúa desfavorablemente sobre la salud humana; es~e riesgo 

es muy grande porque desde su producci8n ha~ta su distribución y -

consumo, están sujetos a la.permanente ma.nipulaci6n del hombre (5). · 

En &reas rurales y de escaso desarrollo, sobre todo en pa!ses 

de las zonas tropicales, éXiste el p;:cblMn" de la carencia de recu~ 

sos para una moderna e higiénica producción de alimentos de origen 

' animal, sus habitantes no poseen los conocimientos de las modernas 

practicas de higiene. 

En los países poco desarrollados es frecuente omitir la·inspec• 

ci~n previa a la matanza debido tanto a que se deaconoce el valor 

higiénico de esta prtctica, como a la escasez de veterinario. Este 

tipo de inspecci6n ea particularmente valioao en regionea donde el 

antrix y otras enfermedades epizoStica• constituyen aerios probl•-

mas. 

Un alimento pna ser coMider&do apto para el consumo, deba CU!!. 



plir los siguientes requisitos: limpieza y buena presentaci6n. c.!,_ 

racteres organolepticoa naturales. ausencia de microbios patógenos 

o sus toxinas, libre de adulteraciones po~ sustancias qutmicaa ex

trañas a su composici8n natural y valor nutritivo natural (2). 

A pesat' de los continuos progresos qua se. hacen en materia de ""' 

protecci6n de alimentos, el ntiraero y al frecuencia de las enf erm.e

dades que transmiten esti aumentado de manera alamante.eu gran -

parte del mundo, en un grado mucho mayor del que revelan los info.!. 

mes más completos. Tienden a reaparecer enfermedades bacterianas, 

tales como el botulismo, que ya se consideraban controladas. Entre 

otros s!ndormes que suelen observarse actualmente con mayor fracues 

cía figuran los brotes de enteritis causada por- Escherichia ~ y 

Vibrio parahaemolyticus J~). 

En una forma similar, los alÍJ9etltos pueden aer los tranamisorea 

de parSsitos tales como la Trichinella spiralis, la amiba diaent'-

rica, trichomonas y lamblias intestinales, Taenia solim,Taenia aa -· . 
ginata, etc. Tambi'1i pueden trau•itir loa huevos y las larvas de 

los parisitos. La aayor parte de las zoonosis son transmitida• por 

alimentos c!rnicos. 

Existen diversos agentes que han sido eucontradoa •n p .. c&doa y 

otro• ptoducto• mar!timoa capturados en agua• naturalH, que aon -

capaces de cau•ar enf ermedadea al asr hmano qua loa con.me COllO 

al:imentos. Algunos de eatoa ageutes cau&al••• ea.o 101 de la into-

xicaci6n por diodSu o pez globo del Jap6n y da ea.v1111taa:f.tr1.to por 
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mariscos en Norteainlrica no son destruidos por la temperatura or-

dinaria qua sirve para prepararlos culinariamente. Los alergenos -

son comunes en loa productos comestibles marinos como lo son igual · 

menta diversas bastarias qua causan intoxicaciones. alimentarias, -

est&s generalment,!&f ectan a pequeños o ¡randas grupos de individuos 

que han comido en un momento dado. el mismo alimento causante de la 

enfermedad repenti~a de las personas que comiel:'on el alimento cau-

sal. 

Loa padecimientos que transmite la leche se originan al inger~!. 

la contaminada o al consumir algún otro comestible que la.contenga 

ya que 'ata es un excelente medio de cultivo de muchos g'rmenes.-. -
La higiene de la leche se pr.opone la obtención da un. productó lim• 

pio y saludable, libre de bacterias y qe otros microorgartismos pa-

togenos y la conservaci~n de esta en iguales ccndicianaa desda su 

olida de la granja haata su uao por el conaUDlidor. De importancia 
1 

primaria es la neceaidad de que toda la lach• destinada al consumo 

hum4no provenga Gnicamente de animales en perfecto estado de salud. 

El control de loa manipuladoras de alimentos se ha convertido en 

otro factor muy importante e.n la lucha contra las enf ermededaa traus . -
aitidaa por loa alimentos. Se denomina manipulador a todo individuo 

que trabaja en un eatablecim.iento o faena donde •• producen, abuc.! 
t • 

nan. distribuyan o expenden ••toa inaUllO•. El unipulador puede ser 

conscienta o inconscient ... nt•, la f uanta principal de cont .. ina--~ 

ci6n y adultaraci~ de loa aliaentoa. 
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El control de los alimentos tiene por objeto garantizar el publico 

la buena calidad de los rroductos que consume, tanto desde el pun

to de vista bacteriologico como desde el punto de vista qu!mico (5). 

Ya que se carece de un documento que recopile las investigaciones 

y estudios realizados en nuestro pa!s relacionados a la Salud Publi 

ca Veterinaria, especificamente a las enfermedades zoon6ticas y a la 

higiene de los alimentos; el presente trabajo tiene por objeto reca-

bar la inf ormacion existente publicad.!Por autores mexicanos con el -

fin de darlo a conocer y contar con una guta de inf ormacion que permi 

t~ contribuir a la solución de los problemas relacionados a estos t~ 

picos, o en su caso, conocer el curso que han seguido algunas enferm~ 

dades a través del tiémpo en nuestro pa!s, las medidas preventivas y 

los métodos de control y/o erradicación utilizados para tal efecto; a 

3Í eomo la situación en que se encuentran los alimentos da origen ani 

mal y/o las medidas que se llevan a cabo para evitarla o mejorarlas. 
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MATERIAL Y METODO: 

El trabajo se llevó a cabo mediante la revisión de las s.iguientes 

publicaciones: 

- Boledn de la Oficina S!=lllitaria. Panamericana de 1970 a 

1982. 

- Bolet!n Médico del Instituto !lexicano d~! Seguro Social 

de 1970 a 1979. 

- Ciencia Veterinaria ~exico 1976,1978,1981. 

- Meinorías del XIX Cbngreso Mundial de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia 1971. 

- Resúmenes del Congreso Nacional de Medicina Veterinaria 

y Zootecnia 1976 (México). 

- Reví.ata Médica del Hospital General de ~co de 1970 a -

1982. 

- Revista Prensa Médica Mexicana de 1970 a 1982. 

- Revista Salud Pública de Mtxico de 1970 a 1982. 

- Tesis Prof eaionales de la bcuela Nacional de Ciencia• -

Biol5gicas del Instituto Polit,cnico Nacional de 1970 á 1982. 

- Teaia Prof eaionales de la Fa~ultad de Medicina Veterina-

ria y 1.ootecnia de la Universidad Nacional Aut6ncaa da Mlxico da --

1970 a 1982. 

Taabi'n 1e utiliz6 el ••l"Vicio de Inveatigacion•• Bibliogrificaa 

Retroapectivaa del Centro de Inforaaci6n Cimt!f ica y Huunfatica ... - • 
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(CICH) de la Universidad Nacional Aut6noma de M€xico que recabó la 

informaciiSn publicada por autores mexicanos en revistas de caricter 

internacional. 

Las fuentes consultadas por este medio fueron; 

- Agr!cola 1979-1982/Mayo. 

- Bx:certa Medica 1975- 1979. 

- Excerta Medica 1980-1982/Mayo. 

- Medline 1973 -1979. 

- Medline 1980- 1982/Agosto. 

- Cab Abs 1972-1982/Mayo. 

Para la obtenci6n de los artículos se inicio au búsqueda en los 

catálogos que aparecen anuallllente. observando ejemplaresm~tilados y 

en ocacionea la ausencia de loa mismos, por lo que aa opt6 por revisar 

cada uno de loa boletines y revistas. En el caso de las tasia profesi~ 

nalea la información se obtuvo exclusivamente da loa cat4logoa. 

Mediante al aervicio de consulta por teleproceso del Centro de I.!!, 

fo:rniación Cient!fica y Human!stica se obtuvieron art!culos utilizando 

los siguientes descriptores: México, Public Health, animal, diseaae, -

food, zoonoa, zoonotic,IBR. 

De cada uno de loa trabajos se elabor6 una·ficha bibliogr§fica que 

incluye loa ai¡uientea datoa: 

a).- Nollbr• del autor o autor ... 

b).- Notlbre del articulo. 

e).~ Hollbre de la public.acidn. 

d).-VollÍlaen. 
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e) .... PSgina.a. 

f) .- Año. 

g).- Resíhnen del arttculo. 

h).- Descriptores. 

Cabe mencionar que algunos de los resúmenes de este trabaja co-

rresponde al presentado por el autor del artículo citado. 

La presentaci6n del material se divide en dos capítulos: 

- Zoonosis. 

- Higiene de los Alimentos.de Origen Animal. 
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AMmIASIS 

001 Erosa B., A.: .Alllibiasis. Epidemiología. Rev. Mect .. Roap. -

Gral. M""ex. 43:40-41 (1980). 

Se calcula que por lo menos 20% de la poblaci6n aundial pudie

ra estar infectada con Entamoeba histolztica. Se. subrayan los 

principales factores que influyen en la epidemi.olog!a de la ami -

biasis como la posici6n socioecon6miéa, virulencia y condiciones 

ecol6gicas diversas, medios de transmisión, etc. Se. ~ican loa 

índices de morbilidad y mortalidad de la ami'biasis qua le confie

ren el carfcter de probleill& de salud pÚblica y por lo tanto se 

trazan las medidas más sencillas y eficaces en su lucha. 

Descrip.: Epidemiologfa., problema salud públi~. 

002. Feregrino R.,S.; Observaciones clrucas de la amibiasis 

intestinal. Jlev. M8d. Hoap .. Gral. M&. 39: 545-551 (1976). . -
Se revisaron los expedientes de 892 consultas en un servicio -

de gastroenterología de la Cd. de México. Mfs de la tercera parte 

fueron motivados por la aibiasis intestinal, siendo el padecimie.!!_ 

to l'Bfs frecuente de aparato digestivo. Se hace una Taloración de 

las manifestaciones clmicas en 89 pacient.-. Predomin6 el sexo f ,!. 

menino en una proporci6n de 4.2/1 y entre los 30 y los 60 años da 

edad. Se describen los sS:Utomaa que se presentaron con mayor fre -
cueru:ia~ S6lo an el 23.5% de loa casos se demostr6 Entam.oeba-b.í.ato

lytica en los ax&aenea coproparasitoac6picos. 

·Descrip.: Trastornos intestinal.ea, E. h.istolXSica dmostraci6n. 

003 Laguna P'. ,A.; Cabrera B. ,c.: Parasitaria intesdnal en la 

infancia. Reviai6n estadútica de 10 dos. Bol. M(d. l:nat. Mex. 

Seg. Soc. _!!:217-222 (1977). 

Se hace un anilisia de las paraaitosis intestinales en niños, 

para lo cual se rniuron 19,149 axpediantu cl!nicoa d-i 1963 a 

1972 en la cl!nica-b.01pital del Instituto Mexicano del Seguro So
cial de Acapulco,Gro., cOD el objeto de conocer la fr11CUencia, -. 
cuadros clmicos, ccmplicaciooes, astado nutricioaal. y puisitos 
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que predominan. El porcentaje total de parasitos fue de 94.1% y 

de este el 9.8% correspondió a strongyloides, el 9% a Entamoeba -

histoly_tíca, el 5% a !h-™ y el l.1% a ta.enia. 

Descr:ip..-: Paradtosis niñoe1, Acapulco. 

004 Corona M., J .L .. : Modificación dé un sistema para la produc- · 

cion de esporas de Bacillus anthracis. Tesis de Licenciatura. Es~ 

cuela Nacional de Ciencias Biolggicas~ Instituto Politécnico Nacift. 

nal. Mé%ico, D.F. 1980. 
Se realizaron modificaciones al medio de cultivo, con el fin de 

aumentar la esporulacióu de Bacíllus anthracis, basándose en lo ~ 

descrito inicialmente por Sutton al tiempo y temperatura de incuba 

cion y al proceso de cosecha, con los que e iucrementS la produc-

cion de esporas hasta un 92.62% en la cepa tipo Pasteur y u~ 91.33 

% en la cepa tipo Sterne, obtenigndo un mayor número de dosis y -

disminuyendo el tiempo y costo de fabricación. 

e Descrip.: Prevencion, vactlru.ls p:rcdueción. 

005 Moya V.; Valdiviéso A.: Estado actual del carbunco en las !!. 
mericas. Bol. Of. Sanit. Panam. 55:84-95 (1963). 

Se expone la información recopilada sobre carbunco humano y aui 

mal en las Américas. la cua.l muestra que la infecci6n ha sido des

crita en todos los pa!ses. Se revisan los datos de morbi-mortali~ 

dad, as! como otros antecedentes epidemiol6gicos y epi:cotiológi~ 

cos relativo~ a cada país. En el cáso:de M~ico, se reporta como.!! 

no de los pa!ses con mayor mortalidad. 

BABESIOSlS 

006 Balderrama R •• M.c.: Contribuci8n al estudio de las aeta~oo-

nosia cau•&das por el G'nero Babeaia. Tesis de Licenciatura. Faeul 



tad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional A~ 

tonoma de ~exico. 1973. 

En esta tesis son consideradas las metazoonosis determinadas 

por protozoarios y de estas, por la estrecha relación que tienen, 

la Malaria y las babesiosis; en la parte experimental de la misma, 

la posibilidad de transmisi&. de la Bab~iosis bovina a monos su~ 

mericanos, para lo cual fueron esplenectomizados dos monos arañas 

negros (Ateles geoffroyi). El lo. fué inoculado con Babesia bigémi 

na antes de la esplenectomía, mostrando resistencia a la infección 

el 2o. primate inoculado con ]h bovis después de sei: esplenectomi

zado mostró un grado reducido de susceptibilidad indicado por hi-

pertermia y presencia de eritrocitos parasitados en un grado de 10 

parásitos por 10,000 eritrocitos. 

Descrip.: Babesiosis bovina, transmisión monos araña. 

007 Osorno B.,M.; Vega C.: Presencia de babesiosis en vacunos, 

perros, borregos, caballos y hum.anos en el Municipio de Hueytamal

co, Puebla. (Resúmenes de la XII Reuni6n Anual) • Rev. Tac. Méx. 29 ; 

94 (1975). 

Esta trabajo fu~ elaborado con ei objeto de detectar Babesia -

.!l!l?. en diferentes huéspedes. El estudio se inicio a partir del H_B. 

grado y obtenci6n del suero de 200 vacunos, 50 perros, 157 borra-

gos, 120 caballos, 101 humanos y efectuar los estudios serológicos 

correspondientes. Para determinar anticuerpos se utiliztS la prueba 

de hemoaglutinacii5n indirecta, resultando positivos: 70% de vacunos 

2% de perros, 10% de borregos, 10% da caballos y 10% en hum.anos. 

Hasta la fec~se han aislado en equinos Babesia egui y Babesia E.!,

balli; en bovinos Babesia bigcina; en perros Babesia canis; en hu 

manos Babesia .!El!.• Han resultado negativos los ensayos para aislar 
Babesia ovis. Descrip.: Infecci6n animales domésticos, anticuerpos 

008 Osorno B.,M.; Vega C.; Robles C.; Ibarra S.: Aislamiento de!!. 

besia .!M a partir de personas asintaaáticas. Vet. Parasitol. ,!: 
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111-120 (1976). En ingles. 

La babesiosis ha sido diagnosticada como causa de enfermedad . .!. 

guda en 13 hwnanos en los últimos años, 3 de los cuales murieron. 

En un esfuerzo por determinar si las infecciones por Babesia po~

drían existir en Mexico en una forma subclínica en los humanos, -

se seleccionó un área endémica, a lo largo de la costa del golfo 

donde se sabe que ocurren continuos brotes de babesiosis equina, 

bovina, ovina y canina. De 101 individuos examinados serologica-

mente por la prueba indirecta de la hemoaglutinacion usando .!h. -
canis como antígeno, 38 individuos reaccionaron con títulos de -

1:10 a 1:80. La sangre de estas per~onas se iñoculo en hamsters es 

plenectomizados. Los ham.sters inoculados con sangre de 3 indivi--

duos mostraron Babesia en frotis de sangre periférica. El crecimie.!!_ 

to de estos organismos se estableció por medio de subinoculaciones 

en otros ham.sters. Las ~ersonas de quienes se obtuvieron estos or

ganismos eran asintomáticas para babesiosis. 

Descrip.: Detección humanos, examen serológico. 

BRUCELOSIS 

009 Baer G.,M.; Flores,C.,R.; Cortes N.,A.; Morales S.H.: Comp.! 

ración de la eficacia de dos vacunas vivas atenuadas contra la br_!! 

celosis caprina en México. Bol. Of. Sanit. Pan. 71~215-221 (1971). 

Cabras adultas fueron vacunadas con dos tipos de vacuna atenua

da de brucela, Rev. 1; una mutante no dependiente de la estreptomi 

cina tomada de una población de Brucella melitensis, y 899B una e~ 

pa lisa atenuada por medio de varios centenares de transferencias 

en medio de agar que contenta bilis de bueyº Las cabras se criaron 

en cautividad y subsecuentemente •• confrontaran. La vacuna Rev. 1 

resulto aer mi• eficaz al reducir los abortos e infecciones rela-

cionada~ con brucelas en cabras j6venes y la infección en las ca-
braa adultas. 

Descrip.: Vacunas eficacia, cabras. 
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010 Castro P., J .A.: Perdidas econ0mica1S que provoca Bru~ella · 

abortus en el ganado bovino en la sindicatura de El Dorado, Sin~

loa. Tesis de Licenciatura. Facultad de Medicina Veterinaria y -

Zootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México, 1981. 

Durante el año de 1980 se seleccionaron 20 explotaciones bovi

nas de ejidatarios ganaderos, tomándose 500 muestras de sangre de 

anímales de raza mestiza, analizadas en el Laboratorio Regional -

de Patolog!a Animal de Culiacán, realizándose las pruebas de Hudd 

leson y de Card Test para brucelosis para determinar la prevalen

cia de los reactores positivos con el fin de realizar una evalua

ción económica debido a abortos y mortit1.2J.tos, disminución en la -

producción láctea, mantenimiento improductivo de vacas infertiles 

y reducción al valor comercial del ganado infectado y proponer las 

medidas sanitarias que conduzcan a controlar, prevenir y erradicar 

esta enfermedad y como consecuencia en la población humana. El to

tal de las perdidas en estas explotaciones fue de $ 620,400.00. 

Descrip.: Perdidas económicas, detección Brucella abortus explota

ciones bovinas. 

011 Ciprian A., Orozco L., Rodr!guez H.; Flores C.,R.(I.N.I.P): 

Estudio serológico sobre brucelosis en ganad? lechero del D.F. Resúza. 

Congr. Nal. Med. Vet. Zoot. M&. P,g. {1976). 

Se seleccionaron muestras de suero sangu!neo en 32 establo• del 

D.F., obteniendo un total de 3,569 sueros. Loa sueros fueron somet,! 

dos a pruebas de aglutinación en placa con ant!geno de Brucella a

bortus. Los sueros que tuvieron reacción de aglutinación en las di

luéiones 1/50 y superiores, se trabajaron nuevamente mediante la -

prueba de tarjeta. Los resultados de la aglutinación en placa fueron 

1,149 sueros negativos en todas las diluciones; 852 muestras con --

reaecion de aglutinación en las lecturas 1/50 a 1/100 incompleta --

(sospechosos); en 468 sueros se obtuvo aglutinación en las dilucio-

nes 1/10 y superiores. La prueba de tarjeta se practic6 en 1568, de 

las cuales 862 fueron negativas y 706 positivas. Loa resultados per

miten concluir que el 19.7% de las muestras resultaron positivas a -

brucelosis. 

Descrip.: Bruceloaí.a bovino•, estudio aerol6¡ico. 
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012 Flores c.,R,; Carmichel L.E.: Brucelosis causada por Bruce 

lla canis. Rev. ~ien. Vet. ~. 1:177-179 (1981). 

Se describen las caracter!sticas del agente etiológico, espe-

cies suceptibles, forma da transmisión y la enfermedad en los ani 

males. Se menciona que la enfermedad causada por Brucella ~se 

ha diagnosticado en el hombre, correspondiendo la mayoría de los -

casos a personal de laboratorio o técnicos en el manejo de anima:i.

les. Se mencionan métodos de diagnóstico, profilaxis, tratamiento 

y control. 

Descrip.: Brucelosis diagn6stico huma~o, tratamiento. 

013 Flores c.,R.; Segura R.: A serological ·and bacteriological 

survey of can·ine brucellosis in México. Cornell Vet. 66:347-352 

(1976). 

Using agglutination procedures, 203 human and 500 dog sera co

lleted inMexico City we~e tested for canine brucellosis. Blood -

samples from the 500 dogs were also cultered for Brucella canis • 

Positive agglutination titers (1:100 or greater) were found in 27 

(13.3%) of the human and 140 (28.0%) of the dogs sera tested. Bru 

cella canis was isolated from the blood of 8 dogs. The disease was 

experimantally produced in OúDCéptible doga by inoculatioü w-ith o~ 

ne of the isolated strains. 

Descrip.: Estudios serologicos, sueros caninos. 

014 Flores C.,R.; Segura R.; Ram!rez C. (INIP): Estudio sobre 

la presencia d;Brucella canis en perros de México. ResGm."Congr. 

Nal. Med. Vet. ?.oot. Mex. Pág. 135 (1976). 

Durante los Últimos años, se ha incrementado el interés respe.s:_ 

to a las inve1tigacione1 sobre Brucella canis. Este agente ha sido 

aislado en diversas regiones de los Estados Unidos, en donde ~e ha 

demostrado la capacidad del organismo para producir enf e-rmedad en 

el hombr.e. En el departallento de Bacteriología del I.N.I.P. se r~ 

lizo un estudio para determinar la presencia de este ggrmen en pe

rros de la Ciudad de H'xico. Sa colectaron 180 muestras de sangre 



de perros callejeros realizndose pruebas serol6gi~aa y cultivos --. . . 
~acteriologicos; 25% de los sueros produjeron reaccicSn positiva a 

la prueba de aglutinación en placa. A travéz de los cultivos bact_!. 

riológicos fue posible aislar una cepa de Brucella~. Este ea 
el primer aislamiento en M""'exico. 

Descrip.:Brucella incidencia perros aislamiento. 

015 García C.,C.; Szyfres B.; Gonz¡lez T.,J.: Typing of Brucella 

strains isolated from man and anima.la in Latín America. Rev. Latín. 

Microb • .,Yi:117-125 (1972). 

Of 263 strains from ten countriea, 191 were Brucella abortus, 

289 were melitensis and 89 were,!!!!!. BiotYPe 1 (the aost preva--

lent biotype) accounted for 82, 98 and 100% of strains of the three 

species, .respectively. In addition, biotypa 2 of abortus occured in 

Brazil, Colombia and Venezuela and biotype 4 in Angertina, Chile, -

Cuba and Ecuador. Brucella melitensis was isolated from goats in Az:. 
gentina, M"'exico and Per\i, while 54 strains of ovis came from Argen

tina, Chile and Perú (and it is al:so lcnown to occur in southern Br.!. 

zil and Uruguay). 

Descrip.: Aislamiento Latinoamérica, M"'exico. 

016 Garcú Ch.,3.E.: Evaluación de la respuesta serologica a la 

vacunación con cepa 19 de Brucella abortus en un hato libre de br_!! 

celosis en el estado de Querétaro. Tesis de Licenciatura. Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Universidad Nacional Autonmna 

de M&ico~1981. 
Se vacunaron con cepa 19 de Brucella abortus S becerras de 3 a 6 

meses de edad de raza Holstein pertenecientes a un establo amparado 

con certificado de hato libre de brucelosis para e:valu•r su respue.!_ 

ta inmuno16gica, ademas se colect6 suero de 123 hembras de dif eren

tes edades pertenecientes al mismo hato, para observar la persiste!!, 

cia de inmunoglobulinas fijadora• de complemento y su interrelación 

con las pruebas de Huddleson, tarjeta y fijaciSn de complemento a -

4ºC y 37•c obteniindos& los •iguientes resultado•: ilfi la• becerras . 
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vacunadas primero se detectaron IgM, seguido de IgG con diferencia 

de uno o dos días de aparición, encoutrándose la maxí•a producción 

de IgM entre los 6 y 12 d!as de aparición, Se obsarvo una respues

ta inmunológica débil en una becerra que se encontraba bajo trata

miento con inmunodepresores. En los 123 animales restantes se en~ 

contra persistencia de IgM e IgG 19 y 48 meses después de la vacu

nación respectivamente. 

Descrip.: Vacunación bovinos, respuesta imnunologica. 

017Moguel V.,H.: Exploración de la incidencia de Brucelosis en 

ganado de carne en la Región de Balancan, Tabasco. Tesis de Ltcen

ciatura. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.Universidad 

Nacional Autónoma de México 1971. 

En los estudios realizados en el municipio de Balancán, Tab.,
se encontró que de un total de 5844 cabezas de ganado bovino de -

carne el 15.04% eran reactores, 15.63% sospechosos y 69.26% no -

reactores a la prueba en placa para el diagnostico de la brucelo

sis, en una población ganadera según los últimos censos de 100000 

cabezas de ganado. 

Descrip.: Incidencia bovinos diagn6tico. 

018 Torre L.; Gojón de la G.,F.: Prevalencia de la brucelosis -

caprina en Tamaulipas, ~exico. Bol. Of. Sanit. Pan.~:287-290 (1970) 

Se investigo la prevalencia de brucelosis caprina en el estado de 

Tamaulipas. mediante el muestreo del 10% de caprinos bellbra, das....-

pues del primer parto, El método utilizado en el laboratorio fui -
el de la aglutinación en placa. Los resultados en total señalaron 

que entre los caprinos de la muestra hab!a un 39.4% de negativos, 

un 30.7% de sospechosos y un 29.9% de positivos. Se considera qua -

los resultadus obtenidos concuerdan con el panorama total del pa!a. 

Deacrip.: Brucelosis cabras, diagnostico, 

019 Troa F., Ma. de J.: La prueba de MIF para el dia¡n6stico de 
brucelosis porcina. Teais de Licenciatura. lacultad da Hadicina V,!. 

terínaria y Zootecnia~ Universidad Nacional'Autonoma. de Maxico 1980 



Se examinaron por la prueba de MIF 100 cerdos de la Granja Ex

perimental Porcina, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo

tecnia de la U.N.A.M. Se encontr6 un total de 22% de los animales 

positivos y 78% negativos. La prueba mostro una alta sensibilidad, 

De cuatro cerdas MIF positivas, elegidas al azar que se muestrea

ron serologicamente y de las cuales dos result4ron negativos por 

las pruebas convencionales; por examen bacteriológico al sacrifi

cio en el rastro, se logró aislar en todas ellas Brucella suis. 

Descrip.: Detección cerdos granja UN>.M. 

CISTICERCOSIS 

020 Aguirre G., F. y col,: Estudio seroepidemio16gico de cisti 

cercosis por la técnica de inmunofluorescencia indirecta (I.F.I.) 

en pacientes epil&pticos en la Ciudad de M~ico. Tesis. Escuela -

de Salud Pública de M'2:ico, D.F. 1979, 
Se estudiaron 75 pacientes epilipticos y 75 controles por la -

técnica de inmunofluorescencia indirecta con el fin de demostrar 

la asociaci6n de la cisticercos~ ~ pacien~es epilépticos. Sedan 

los resultados de 60 muestras proce9adas para cisticercosis, 8 ~ 

con lectura dudosa y 11 negativos; de los 30 controles uno resul

to positivo, diei dudosos y 18 negativos. Se concluye que los re

sultados son estadisticamante significativos por el calculo de x2 

Se dice que los pacientes epileptiéos tienen más posibilidades de 

tener cisticercosis que los no epilipticos 

Descrip.: Seroapidemiologt& pacientes ~pilápticüs. 

021 Avil'• B.,P.: Situaci6n de la cisticercosis en M~ico en -

el par!odode 1974 -1978. tesis da Licenciatura. Facultad de Medí-- ~ 

cina Veterinaria y Zootecnia. Universidad NacionarAut6nou. da Ja . -
xico, D .. !'. 1980. 

Se realiz8 un estudio retrospectivo da la cisticercosis porci

na y huaana para valorar la posibilidad de adoptar medidas de Me-



dicina Preventiva con la tendencia de disminuir la incidencia de 

presentaci6n de esta enfermedad. Se recopilaron datos de fuentes 

oficiales de inf ormaci6n relacionados con el tema~ de los que se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: la tasa de infestaci6n PO.!. 

cina es de 0.18% este porcentaje fue establecido en 4,069,125 cer

dos sacrificados y sometidos a inspección veterinaria. La cistice.!:_ 

cosis humana presenta una tasa de morbilidad de 0.31% por 100,000 

habitantes. Los hospitales especializados en neurologta y neuroci

rugía de la Secretar!a de Salubridad y Asistencia, informan que el 

3.9% del total de personas egresadas del servicio de hospitaliza-

cion presentaron este padecimiento. 

Descrip.: Infestación porcina, incidencia humana. 

022 Blanchart A. E.: La cisticercosis porcina como problema de 

salud pública en la Ciudad de Texcoco, estado de México y zonas ale 

dañas. Tesis de Licenciatura. Facultad de Medicina Veterinaria y --

7.ootecnia. Universidad Nacional Autónoma de México 1974. 

El presente estudio se realizó tomando en cuenta las con~ic~ones 

higiénicas de 1482 cerdos localizados en el área de Texcoco de Mor. 

Tulantong~, San Diego y San Sebastian; las condiciones sanitarias y 

hábitos de higiene de la comunidad estudiada; personas parasitadas 

por Cysticarcus cellulosae y Taenia solium; evaluaci6n de los cono

cimientos de la comunidad respecto al .Q.:. cellulosae; destina de las 

canales ittf ectadas por el parisito y la frecuencia de .Q:. cellulosae 

en 2335 cerdos sacrificados en el mes de febrero de 1973 en el ras

tro de Texcoco. Los resultados indican que el verdadero problema de 

la ci:ticercoais porcina •• el elevado núaero de cardos parasitadoa 

que pasan la revisign del rastro, el exceso de cerdos en malas con

diciones higi&nicas y la escasa higiene y conocimientos qua tiene 

la poblaci6n para evitar asta parasitoaia. 

Deacrip:: Cisticercosis cardos, Texcoco, salud pública. 

023 Carrasco M.,J.: ta cisticerco•i• porcina en al estado da S.Q. 

nora. R.w. Sal. Públ. M,x • .!2.:255-261 (1977). 
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El estudio abarca información de 8 Centros de Sa.lud del estado 

de Sonora. Se presentan porcentajes de parasitosis en el ganado -

suino haciendo estimaciones sobre el costo económico de las perdi 

das, comparándose las tasas de prevalencia del estado de Sonora -

con las de México, Centroamérica y Panamá; señalando que aunque -

el porcentaje de infestación promedio es bajo en Sonora algunas á 

reas del estado lo presentan bastan.te elevado. 

Descrip.: Parasitosis cerdos Sonora. 

024 Domínguez A.,F.: Contribucí.Sn al estudio de la epidemiolo 

gía de la cisticercosis en la región de Arcelia, Gro. Tesis de L_! 

cenciatura. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Univer

sidad Nacional Auti5mona de México 1981. 

El trabajo se realizó en la región de Arcelia, Gro. Los facto

res del medio ambiente favorecen la presencia de la cisticercosis 

en la población. En el sacrificio de los cerdos no se cuenta con 

las construcciones apropiadas ni el 111aterial con la higiene requ_!! 

rida. La pradecencia como la crianza se hallan en condiciones pé= 

simas de higiene requerida, ~eniendo como resultado que de 4,600 

cerdos sacrificados a principios de enero de 1981, se encontr6 que 

231 cerdos salieron infectados, o aea un 6.33%. Lad canales infes 

tadas son sacadas del rastro para venderlas directamente al públ.f. 

co, esto combinado al grado de higiene y nivel cult~al bajo de -

la población determino que el 30% de la población humana esté pa

rasitada con Taenia solium. 

Descrip.: Manejo canalea,Teniaaia humana. 

025 Fere¡rino n.,S.; Cortina V.,C.: Ci•ticarco•i• gene~alizada 

o "universal". Presentación de un cuo clínico. Rev, Med. Hosp. 

Gral. Méx. 37:525-533 (1974). 

Se reporta un caso de ci•ticerco•i• generalizada y se hacen -

comentarios tanto de los datos encontrados en el paciente como -

de loa reportados en la bibliografía, señalandoae que la enf erm!_ 

dad.es rara y que en nuastro medio •6lo han •ido reportado• dos 
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casos de autopsia. 

Descrip.: Cisticercosis generalizada reportes. 

026 Garces c.,F.: La cisticercosis porcina como problema de sa 

lud pública en el Municipio de Jojutla, Morelos y zonas aledañas. 

Tesis de Licenciatura. Facultad de Medicina Veterinaria y 7.aotec-

nia .. Universidad Nacional Autónoma de México 1977. 

El propósito de este trabajo es el de dar a conocer el problema 

que puede ocacionar en una comunidad determinada la cisticercosis. 

Se tomaron en cuenta las condiciones higiénicas de los locales do.!!. 

de se sacrifican cerdos; comprobación de casos de cisticercosis -

porcina; procedencia de los anímales sacrificados; destino de las 

canales infectadas de eysticercus cellulosae; sistema d• crianza -

de cerdos; personas parasitadas con Taenia solium. y condiciones sa 

nitarias y hábitos de higiene de la comunidad estudiada • 
.ff 

Descrip.: Cisticercosis Jojutla, salud pública. 

027 Gómez o.,V.F.: Contribución al estudio de la cisticercosis 

bovina en el rastro de Ferrería en el año de 1971 y localizacion de 

las áreas geográficas de procedencia del ganado afectado y su impoE_ 

tancia en Salud Pública. Tesis de Licenciatura. Facultad de Medici 
~ ~ 

na Veterinaria y Zootecnia. Universida Nacional Autónoma. de México 

1972. 
Este trabajo es un estudio de lQs decomisos que por cisticerco

sis bovina se hace en el Rastro de Ferreri4 y relacionarlos con la 

procedencia de los animales afectados. El material utiliz:ado fu¡ -

obtenido de los libros de decomiso del rastro, encontrindose que un 

0.13% de los animales sacrificados estuvieron parasitados~ Lo• es

taaos con mayor incidencia de ganado parasitado fueron de mayor a 

menor: Chiapas, Veracrúz, Oa7..aca, San Luis Patos!, Guerrero y Ta-

basca. 

Descrip.: Incidencia bovinos, relación procedencia. 

028 González B. ,D.; Barcelata V. ,F. S.-doval I.M.; P&az s. ,o. 

1 



Estudio inmuno16gico del humor acuoso en cisticercosis ocular. 

Rev. Med. Hosp. Gral. Mex. 43:42~ (1980). 

La parasitacion en ojo por Cysticercus cellulosae es de las mas 

serias ya que en muchas ocaciones conduce a la perdida de la fun-~ 

ci6n y a veces del orgaño. Se obtuvo humor acuoso de 36 enfermos y 

de ellos 20 presentaban cataratas; 6 desprendimiento de retina; 5 

glaucoma; 2 uveitis; 2 enturbamiento de vítreo en un ojo y l secl_!! 

sion pupilar. La técnica utilizada fue Inmunofluorescencia indires 

ta y como ant!geno se utilizaron cortes de cisticerco hechos con 

criostato. Los resultados del estudi~ inmunológico revelaron posi

tividad en uno de los que presentaron desprenaimiento de retina,. 
f 

en el de seclusión ocular y en las Z pacientes con enturbamiento 

de vítreo, las que al ser sometidas a cirugía ocular se recupero 
'• t 

un cisticerco en cada una de ellas. · , 

Descrip.: Presencia cisticerco ojo, inmunofluorescencia humor vítreo 
~ 

029 Inclan M.,Ma.C.: Comparación de la técnica de inspección -

sanitaria e inmunoelectroforesis en el diagnostico de la cisti~er

cosis porcina. Tesis de Licenciatura. Facultad de Medicina Veteri

nar:ML y Zootecnia. Universidad Nacional Autonom~ de México 1981. 

De los animales que llagaron al Rastro Municipal de Ecatepec,-

Edo. de México, en el período de mayo a agosto de 1979, ~e separa

ron al azar 125 cerdos de explotaciones rústicas no tecnificadas y 

125 cerdos de explotaciones tecnificadas. Los cerdos fueron identi 

f icados registrando el resultado de la inspeccion sanitaria con -

respecto a la presencia de cisticercos. Así mismo se obtuvieron 10 

ml de ~angre de vena cava de cada cerdo~ se separó el suero y se a~ 

nalizó por la técnica de inmunoelectroforesis frente al extracto ª.!l 

tigenico de Cysticercus cellulosae. Comparando estadísticamente los 

resultados de positividad obtenidos en inmunoelectroforesis de los 

cerdos 9e granj• tecnificada (20.8%) con los de cerdos de explota~ 

ciones no tecnificadas (30.4%), no se encontraron diferencias signi 

f icativas paro sí lo fueron entre los resultados de la inspección -
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sanitaria (0.4%) y la inmunoelectroforesia (25,6%);se-analizan loa 

resultados. 

Descrip.: Detección cisticercosis; inspección sanitaria, inmunoflll2, 

rescencia. 

030 LOpez D., M.M.: Frecuencia de Cysticerco cellulosae en ée

rebros de perros sacrificados en el Centro de Control Canino y Fa_!! 

na Nociva de la Delegación Venustiano Carranza. Tesis de Licencia

tura, Facultad de Medicina Veterinaria y ?.ootecnia. Universidad N,! 

cional Autónoma de M-"exico. 

Se estudiaron 500 cerebros de perros sacrificados en el Centro 

de Control Canino y Fauna Nociva de la Delegación Venustiano CarraJ! 

za, los cuales se llevaron refrigerados en hielo al Laboratorio de P~ 

rasitología de la Fac. de Medicina Veterinaria y Zoote1:nia de la UNAM 

donde fueron estudiados mediante cortes cada 5 mn de distancia abar

cando todo él enc~falo, a lo largo y espesor del mismo con objeto de 

detectar cisticercos y su 1ocalizacion anatomopatologica. Los resul
tados fueron negativos en los animales estudiados. A pesar de ello 

no significa necesariamente que la enfermedad no exista en el ¡rea 

señalada, por lo ·que se considera que para encontrar casos positivos 

en posteriores estudios se realicen eximenes clínicos a los animales 

por investigar, buscando y seleccionando a aqu,llos que presenten -

síntomas neuropatológicos, con loa que aumentar~an la• posibilidades 

de encontrar positividad en los resultados. 

Descrip.: Detección cerebros cisticerco perros. 

031 LOpez M., R.; N¡jera O.~O.; Macotela R. 9 E.: C~~cercosi3 ~.!! 

tanea. Informe de cinco casos. Rev. Pren. ~d. Mex. 39: 1-4 (1974). -Se describen cinco casos de cisticercosis subcutinea obaarvados -

durante 18 meses en el Servicio de Dermatología del Hospital General 

(C.M.N•) Se señalan los datos clínicos comentando la utilidad que ti.!_ 

nen los recursos in!llunologicos, histopatologicos y del laboratorio -

de parasitolog!a para su diagnSstico; se haca notar que no •• rara -
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esta local.izaci6n, señalando la importancia que tiene en relación con 

la cisticercosis cerebral. 

Descrip.: Casos cutSneos relaci6n cisticercosis cerebral. 

Ol2: LOpez R.,A.: Programa estatal de vigilancia epidemiológica de 

teniasis y cisticercosis. Rev. Sal. Públ. Mex. ]!:537-541 (1977). 
Se presenta un proyecto para un "Programa Estatal de Vigilancia E

pidemiologica de Teniasis y Cisticercosis". Se describen algunas de -

las características clínicas y epidemiológicas de estas enfermedades. 

Se explica en forma breve el concepto de vigilancia epidemiológica y 

se expresan algunas medidas de control de las enfermedades. Se seña~ 

lan y describen brevemente algunos de los elementos de la vigilanciá 

epidemiológica que son de aplicación en el programa .. 

Descrip.: Control teniasis cisticercosis. 

033 Macias s.,R.; Ordonez M.S.: Cisticercosis cerebral. ·Diagnóstico 

cl!nico, radiologico y de láboratorio, pronostico. Análisis de 186 C.!. 

sos, Rev. Prens. Méd. Hex. 35:6-14 (1970). 
Se revisaron 186 expedientes en los que había datos suficient~s·pa 

ra establecer el diagnostico de cisticercosis cerebral. Se menciona -

que es una enfermedad frecuente, grave, cronica, intermitente, que o

curre de preferencia en estratos socio-económ~cos bajos. Los elemen-

tos mis importantes de diagnostico son la clínica, el estudio de 11-

quido cefalorraqutdeo, las radiografías simples de craneo y los estu

dios neurorradiologicos de aire. La confirmación es quirúrgica. La -
cisticercosis cerebral existe en el 3% de las autopsias de los hospi

tales generales de nuestra ciudad. 

Descriptores.:Detecci6n cerebro humano diagnostio- autopsias. 

034 Martecelli A.: La cisticercosis. Bol. Med. Inst. Mex. Seg. 

Soc. !Z.:149 (1975). 
Se presenta una breve historia de estudios sobre la cisticercosis 

y se menciona el ciclo biologico de Taenia solium, los mecanismos de 

infeccion y su desarrollo. Se dan medidas preventivas entre las que 

se encuentra el perfecto cocinado de la carne de cerdo, la inspección 
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rigw:osa de la misma en rastros y carnicer~s y el control de los 'ID.!. 

nipuladores de alimentos como portadores de teniasis. 

Descrip.:Revision casos, inspección carne, manipuladores, prevención 

035 Monrroy R. ,.J.: Valoración económica de la cistic•rcosis porci 

na en el Rastro ABC del Edo. de México. Tesis de Licettciatura. Facul 

tad de Medicina Veterinaria y 7.ootecnia. Universidad Nacional Aut6n.9,. 
m.a. de ~exice 1970. 

Se estudió la frecuencia de Cysticercus cellulosae en 345,905 ce!'._ 

dos sacrificados en el rastro ABC de los Reyes, Edo. de Méx. El g~ 

do procedió de tres fuentes; pequeños ganaderos, engordadóres y de -

granjas organizadas. Del total de animales sacrificados se encentra~ 

ron 2, 455 . cerdos infectados (O. 709%). Los daños econ~coa directos 

causados por el decomiso de las canales infectadas con~ cellulosae 

catalogada como fritura fué de $554,400.00 y de las canales mandadas 
a paila fue de $227,625.00. 

Descrip.: Perdidas econ6micas, infestaci6n cisticerco rastro 

036 Romero C.,E.: Frecuencia de anticuerpos s'ricos anti-Cysticer 

~ cellulosae por inmunoelectroforesis en cerdos sacrificados en el 

Rastro Mt.micipal de Ecatepec. Tesis de Licr~iatura. Fiieultad de Me

dicina Veterinaria y ?.ootecnia. Universidad Nacional Aut6noma de Mf

xico 1980. 

Se determinó la frecuencia de anticuerpos anti- Cysticercus cellu 

J:2!!! por medio de la técnica de inOlunoelectrof oresis en 300 sueros 

de cerdos provenientes del Rastro Municipal. de Ecatepec, Edo. de M'

xico, entre los meses de abril y agosto de 1979, colectlndoae 10 ml 

de. sangre de la v•n~ cava anta= dal s.crificio; .•l .-ütto •• bizo rea.!:_ 

cionar frente a un extracto antisénico obtenido con ICL 3M. !1 38.6% 

de los sueros presentaron anticuerpos anti-Cysticercu• cellulosae. 

La frecuencia de positividad en inmunofluorescencia contrasta con la 

frecuencia de cisticercosis porcina detectada por la inapacci8n sa

nitaria (0.3%). Estos resultados contrastan con la baja frecuencia -

de seropositividad, 17.5% encontrada anteriorllet\te en ardaales con -. 
cisticercosis usivas que podría explicarse por f en&a9009 de imauno-
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supresi6n debida a parasitosia masivas. 

031 Villanueva D.,G.;Gonz!lez B.,D.: Aplicación de la prueba de 

hemoaglutinaci6n indirecta e:n la cisticercosis humana. Rev. Bosp. 

Gral. Méx. 43:253-256 (1980.) 

Se aplic6 la prueba de hemoaglutinaci6n indirecta en cisticerc~ 

sis para estudiar el suero de 527 persona~ de las cuales el grupo -

control I, formado por 86 individuos, arroj6 loa siguientes result~ 

dos:l.1.% positivos con t!tulo de 1:16;' 3.4% positivos débiles {1:2 

y 95% negativos. El grupo II con 40 pacientes de cisticercosis com

probada, de los cuales 77.5% fueron positivos con títulos de 1:8 a 

1:1892; el 17.5% positivos débiles con título~ de 1:2 y 1:4," y el -

5% negativos. El grupo III integrado por 401 sospechosos de cisti-

cercosis y de ellos el 35.5% fueron positivos, el 36% positivos d~

biles y 28.5% uegativos. El resultado de este estudio in~ica que la 

reacci6n es sensible, en suero, cuando se aplica un andgeno compl~ 

to de Cysticercus cellulosae y establece su utilidad al hacer posi

ble la cuantifi-Faci.Sn de la respuesta inmune. 

Descrip.: Hemoaglutinaci6n indirecta,detecci.6n cisticercosis humana 

COCCIDIOIDCMICOSIS 

038 Cervantes O.,R.; Solorzano S.,Piojan A.c.; Siquiros V.,M. 

(INIP): Detecci6n de coccidioidomicosis en bovinos del Edo. de Son.2_ 

ra mediante la prueba intrad,rmica. Reaúm.. Congr. Nal. Med. Vet. -

7.oot. Mix. Pig.43 (í976}. 
El presente estudio se reali%6 con el objeto de detectar la pre

sencia del hongo Coccidioides inaitis en bovinos del Estado de Son.2_ 

ra. Debido al ca•i total desconocimiento de la enferm~ad anivel V.! 

terinario en nuestro pa!a, se utiliz6 el ant!gen.o llamado coccidioi 

dina de origen h\R&no. Se utilizaron 479 bovinos siendo el Gnico -

criterio de selecci6n el de haber estado en agostadero, siguiendo -

l&A 11i~• t'cnicaa da medici6n, inoculaci6n y lectura que para la . 
prueba de tuberculina, dejando un lote de 20 aniulé1 como testigo. 

En loa casos en que fue po1ibla los animales fuero!!_seguidos hasta -

el. aacrificiot obtenilndoae en el rastro muestras de pulm6n y gan--
• glio1 -.clia•t!nicos, con loa cual•• •• aiguie_ron la• tlcnica• U&u:!, 
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les para los estudios histopatológicos. Loa resultados obtenidos en 

esta prueba muestran una incidencia de 6.7% en los animales cocci ... -

dióidomizados y en el exaI!len histopatollSgico se observó el a.gente -

causal. 

Descrip. : Incidencia bovinos Sonora. 

ENCEFALITIS 

039 Batalla c.,D.: Vacunas de Encefalitis Equina Venezolana. Rev. 

Cien. Vet. Méx • .!:205-221 (1976). 

Se presentan los antecedentes de la encefalitis equina venezolana 

en México de 1970 a 1974, se mencionan las vacunas de virus inactiva 

do haciéndose recomendaciones para la producci6n de 3stas en embrión 

de pollo, se descr~ben las vacunas de virus vivo y se indica el man~ 
jo y aplicaci6n de las mismas. 
Descrip,; Vacunas producción México. 

040 Bautista C.R.; Mercado S.,; Morrilla A, (INIP}: Estudios sobre 

la multipli~cion del virus de 1: Encafalitia Equina Vañezalana, cepa 

TC-83, en dos especies de mosquitos (Anopbe.l.es alhímanus y Culex 

thiambus). Resúm, Congr. Nal. Med. Vet. Zoot. Pfg. 103 (1976). 

Mosquitos Anopheles albinamus se alimentaron sobre ratones lacta]! 

tes previamente inoculados con la cepa TC-83. Al terminar de picar y 

a los 3,7,8,9,10,11,12,13 d!as despu'8 del alimento sangutneo, se -

procedi6 a sangrar a los moaquitoa. En un 2o. a:per:ü:aento, se inten

té trans:itir el -;,-irus al rat:6ü lactante medil,nte la picadura de moa 
quitos Anophelea albilllanus que ten!an 10,11,12 y 13 dfas de haberse 

infectado, Solm1ante 11uri6 un rat6n de encefalitis equina -vene:clana 

de 6 que eatuvieron expuesto• a loa 110aquitos. En un tercer experi

mento, aoaquitos ~ thiambus fueron inoculado• por vfa intratort

cica con la cepa Te-si Los mosquitos fueron sacrificados a los 16, 

23,26,36 y 43 d!as postinoculación. Los resultados obtenidos indican 

que la cepa TC-83 del virus de la encef alitú equina v-n•~lana ea -
capaz de multiplicar•• en los mosquitos Anophal•• albiaanus 1 Culex 

thiuaóus, 

Descrip.; .Multiplicaci6n Yirua ratou .. ino·culac:f.Stt 
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P41 Boruuda r,., O.: La Encefalitis Equina Venezolana en México 

durante 1971. B.ev. Sal. Públ. Méx. _!i:329-351 (1972). 

Se hace una descripcion de la epidemia de encefalitis equina -

venezolana en la República Mexicana, analizando el patr6n de ac

tividad del virus desde que se aislo por primera vez en este país 

hasta el brote epizootico y epidimico de 1971. Se describen medi

das de ~ontrol efectuadas y sus costos.as! como los hallazgos de 

las investigaciones realizadas. 

Descrip.: Epizootia epidemia M&xico. 

042 Burguete J.: Romero A.,s.; Salido R.,F.; Pierce E.: Epizoo

tia de encefalitis equina venezolana en el estado de Morelos. Rev. 

Sal. Públ. Méx • .!á,:231-235 (1973). 

Se tomaron muestras de snagre y exudados faríngeos de humanos, 

equinos, bovinos, porcinos y caninos del estado de Morelos. El vi

rus se obtuvo del 92% qe las muestras de especÚllenes humanos estu

diados, en equinos se aislo del 71.4% de las muestras y se.compro-

bó la presencia en bovinc;s, porcinos y caninos~ Se mmciotJA la e--

existencia da movimiento de humanos y equinos en los meses de nayo 

y junio entre dicha zona y la vecina del e~tado de Guerrero. Se ci:_ 

ta que loa resultados de la vacunaciSn previa realizada en loa e-

quinos fueron poco satisfactorios. 

Descrii'. : Aislamiento virwa Morelos. 

043 Canseco G. ,c .. ; Báez 'F •• ; R.oddguez M.; lttVestigaci6n de la 

encefalitis equina en reservorios silvestres. Rev. Sal. i?Gb1. Mix • 
.,!!:515-520 (1972). 

Se realizS un eatudio de 78 muestras sangu!neas de aní.malea sil 

vestr .. del estado de Nuevo Le6n para la identificaciSn de anti--

cuerpoa contra el virus de las diferentes encefalitis equinas, por 

el •'todo de hltlOaglutinaci~n, de los cuales el 65.39% reaccionaron 

a uno o -'• virus. Los tttuloa observados quedaron an el rango de ~ 

1;10 a 1;40 con •xeapci&t da uno que fu¡de 1:80. 
Daacrip.; Identificación anticuerpos reservorio1 silvestres. 



044 Dickerman R.,W.; Z4rate Ma.L.; Scherer W.,F.; Mucha M.J.: 

Venezolan Encephalitis virus along the central and northeen gulf 

coast of M~ico. Bol. Of. Sanit. Panam. l!,:142-151 (1971). 
Se menciona la presencia de virus de encefalitis venezolana -

en cricetos expuestos a habitata pantanosos o húmedos en las 11.!, 

nuras costeras del Golfo de México en Chachalaca&, Veracrtiz. Cri 

cetos habitantes al norte de este lugar (en Tampico y Tamaulipas) 

resultaron negativos al virus de encefalitis venezolana pero fu.!_ 

ron positivos a otros arbovirus. 

Descrip.Aíalamiento virus cricetos Veracruz. 

045 Espriella c.; Miro A.,J.: Brote de encefalitis equina de 

Venezuela en el estado de Sonora en 1972. ie.v. Sal. Públ. Mh. 

16:217-223 (1974). 

En agosto de 1972 se presentaron los factores necesarios para 

'el desarrollo de la encefalitis equina venezolana en el Estado de 

Sonora. Se prestó asistencia m'dica y hospitalaria a todos los 8.!!. 

f ermos haci'1ldose el diagnóstico cl!nico en la mayor!& de los ca

aos, con letalidad de 2.2/1000. La mortalidad en equinos fue muy 

elevada; se abatí.6 la densidad de mosquitos con fumigaciones a'-

reas con malatioo tecnicmnente puro, ae emprendi6 una lucha anti

larvaria y una campaña de inf ormaciSn y educaci6n higiinica de la 

poblaci6n. 

Descrip.: Diagn6stico btm1Ano letalidad control 110aquitoa. 

046 Gallo de la T. ,M. ; Antonio Morilla (!N!P): Ela;puwta aHolS 

gica en bovino• inoculad~ e.xperiMntalmante con virus de la Ence
f aliti• Equina Venezolana Cepa TC-83. a .. i'i:m. Con¡r. lfal. Mee!. Vet. 

Zoot. Pig lOZ (1976). 
En loa Glt:imol años •• ha encontrado un porcentaj • •lavado de .. 

anticuerpo• inhibidoraa de la hmoqlutinaciOO. cm> para el virus 
de la EEV en aueroa de bovino•, sugiriendo que .. toa animal•• pue

den utilizar•• como centinela• para detectar 'actividad viral. Alg_!! 

nos.autores opinan qua lo• anticuerpos que~· ew:u.-itran ll\ bovinos 
pueden ser provocado• por la capa TC-83 utiliuda en' capea• da -
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vacunacion masivas. Se inocularon 21 animales con 104,105,106,107, 

107•3,108 DLSO/ratón lactante/intracerebral/ml de virus TC-8.3 de 

la ÉEV. Se encontró que los animales inoculados con 107,107•3 y 

108 desarrollaron anticuerpos inhibidores de la hemoaglutinacion. 

Solamente el suero de un animal alcanzó un t!tulo de 1:40 dismin,.!! 

yendo a 1:20 a los 60 días de la inoculación. De acuerdo con los 

resultados el virus vacuna! provoca una leve respuesta imnunológ! 

ca en los bovinos, por lo que la presencia de anticuerpos IH a a.J:. 

tos títulos en bovinos de áreas enzoóticas no son una respuesta -

al virus TC-83. 

Descrip.: Bovinos serología anticuerpos vacunación cepa TC-83. 

047 Gallo T.,M.; Zarate M.; Bautista C.; Rosales C.; Morrilla 

A. (INIP): Incidencia de anticuerpos contra la encefalitis equina 

venezolana en algunas especies animales de Huixtla, Chiapas, Méxi 

co. Resúm. Congr. Nal. Med. Vet. Zoot. Pág. 101 (1976). 

Se realizo un muestreo serológico en Huixtla, Chis., en algunas 

especies animales; seleccionándose esta grea debido a que en dici~ 

bre de 1974 y enero de 1975 ocurrió un brote de probable encefali~ 

tis equina v.enezolana en equinos en un área ecologicamente similar 

a la de Guatemala. Los resultaáos mostraron que de 78 sueros de bo 

vinos 44 (56.4%) tuvieron anticuerpos inhibidores de la. hemoagluti 

nación (IR) a títulos de 1:40 o mayores con antígeno de EEV cepa -

pa TC- 83 y los mismos sueros probados con antígenos de EEV cepa -

6302, de los 78 sueros 55 fueron positivos. Se llegaron a encon~

trar títulos IH de hasta 1:1280. Un perro de 7 muestreados tuvo ª!!. 

ticuerpos; y fueron negativos 27 gallinas, 9 patos, 4 guajolotes, 

2 sapos (Bufo .!EE.J y i coátete·.-

Descrip.: Incidencia virus anticuerpos animales domésticos. 

048 Jimenez C,J.; Campillo s., C.; Alvarez T.,M; González C.,E.: 

La epidemia de encefalitis equina venezolana en al República Mexic.!, 

na en 1971. (Informe preliminar). Re'I/. Sal. Públ. Hk .. ,ll:861-867 
(1971). 

1 



Se presenta un resúmen del brote de encefalitis equina venezo

lana ocurrido en 1971, mencionando los estados afectados, número 

de casos y caracter~sticas cl!nicas 7 desarrollo de la Campaña Na

cional contra esta enfermedad y actividaqes realizadas durante la. 
misma. 

Descrip.: Informe Campaña Nacional estadísticas. 

049 Lefranc V.e.; Quan K.S.: La vigilancia epidemiologica de -

la encefalitis equina venezolana en la frontera norte. Rev. Sal. 

PGbl. Méx. 17:479-502 (1975). 

Se presenta un estudio sobre la vigilancia~epidemiologica de-. 

la encefalitis equina venezolana en la frontera norte del país. Se 

menciona la organización de la campaña sanitaria, el registro de 

morbilidad y mortalidad, las investigaciones y los datos necesa~ 

rios para la vigilancia. epidemiológica. 

Descrip.: Vigilancia e~idemiologica campafia sanitaria frontera nor 

te. 

050 Morrilla G.A.: Encefalitis equina venezolana. Rev. Cien~ -

Vet. Méx • .!,:163-204 (1976). 

Se describe la enfermedad~ forma de cultivo del virus, animales 

suceptibles, forma de multiplicación, subtipos y serolog~a;patoge

nia,diagn6stico y ecolog!a de la encefalitis equina venezolana. Se 

resümen los brotes de este enfermedad ocurridos en el país. 

Descrip.: Descripci6n enfermedad brotes México. 

051 Mucha M.,J.: El problema de la encefalitis equina ~M~xieo. 

Rev. Sal. Publ. Méx. Jl.:165-168 (1971). 

Se menciona prevemente la trayectoria que ha seguido la encefali 

tia equina venezolana desde 1962 y se describe la epizootia ocurri

da en el !stado d• Chiapaa en noviembre de 1969 la que produjo 

grandes p&rdidaa animal•• y casos sospechosos en humanos en los es-
• 

tadoa de Chiapas y Oaxaca. 

Deacrip.: !pizootia Chiapas casos humanos. 
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052 Wong C.,C.; Higuera B.,F.; Salido R.,F.; Romero A.,s.: En 

cefalitis equina venezolana. Ais1smiento del virus en sangre hu

mana durante la epidemia de 1971 en México. Rev. MM. Hosp. Gral. 

M'3t. 41:445-448 (1978). 
Se estudiaron 495 muestras de sangre de personas sospechosas -

de padecer la inf ecci6n por el virU8 de la encefalitis equina ve- · 

nezolana, las cuales'fueron tomadas de ~os centros de salud de -

las zonas afectadas. Se aislaron 159 cepas virales (32%) por ino ... · 

culaci6n intracerebral en ratones lactantes y se identificaron c~ 

mo virus de la encefalitis equina ve~ezolana por medio de la pru~ 

ba de neutralización en cultivos de embri6n ere pollo o en ratones 

lactantes. Se usó como ant!geno espec!fico el ltquido asc!tico in 

mune preparado en ratones adultos inoculados con la cepa 63U2 de 

la encefalitis equina venezolana aislada en M6xico y con: c'lulas 

asc!ticas del sarcoma 180. 

Deacrip.: Virus aislamiento sangre humana. 

053 Whong C.,C.; Sharer W.,F.: Aislamiento del drU8 de la~

cefalitis equina venezolana de un murcialago frugtvoro (Artibeus 

turpis) enM~ico. Bol. Of. Sanit. Panam.. 70:339-343 (1971). 
La enceúliti• vene:ol4na ta raeonoei6 ptilaeramente como enf •E, 

medad de loe equinos, pero han ocurrido inf eccionea recientes de 

virus de encefalitis venezolana en proporciones epidimicas en las 

poblaciones humanas. El presente informe de un aislamiento de vi

rus da esta enf erflleciad procáde del murcill.ago frugívoro A'rtibeua 

turpis en Mixico, extiende la gama de huaspedes del virus. La va ... 

lidez del aislamiento fu¡ corrobarada por el hecho de que el anti 

geno 63!75 fu! ~l cuarto de una serie de ·•iete espectmenes, elab.g, 

rados en el 11i111110 cub!culo en las primeras horas de una mañana. 

No hubo probabilidades de contellinacidn. 

De•crip.: Virus huaapedes Artibeua turpia Mixico. 

?.J.rate Ka. L.; Arboviru. 1 arbov:trotia en M&ico. R.av. C:lan. ..... 

Vet. K&. 1:1s1 .. 1s2 (1978). 
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Se describen los diferentes arbovirus identificados en ~ico, -

el área ecológica donde fueron originalmente aislados, sus fuentes 

naturales y los resultados serologicos obtenidos mediante el mues-

treo en humanos, animales silvestres y d~gsticos. Se describe la.! 

pidem.iolog!a de la fiebre hemorr,gica en Chiapas en 1967; el brote 
de encefalitis de San Luis en 1974 en Hermosillo y la epidemia epi

zootia de encefalitis equina venezolana. 

Descrip.: ~rbovirua identificacidn M€xico examen serol6gico. 

055 ?.trate Ma. L. ; Scherer W. ,F. ;, Dickerman !l. ; W. : Un caso prob!:. 

ble de encefalitis equina venezolana en J'1tipan Ver., Mexico 1965 

Rev. Sal. Públ. Mh. ]:1:97-99 (1971). 
Se presenta un caso de encefalitis equina venezolana en una per

sona del sexo masculino de 28 añoa de edad. Se describe el cuadro -

cl!nico y evolución de la enfermedad. La determinación de anticuer

pos contra el virus se realiz6 por las t3cnicas de inhibici6n de la 

hemaglutinaci6n, fijaci6n del complemento y t&cnica de neutraliza-

ciOn. del suero. 

Descrip.: Caso htlll&no determinaci6n anticuerpos-cuadro cl!nico. 

ESCABIA'.SIS 

056 ~m!nguez O.J.; au!zM.R.; Tamayo S.,L.;Auro s.,a.: Transm;

siSn experimental del hombre al perro de e1cabia1ia por Sarcoptea 

acabiai :!!!..:... cauis. Ra. Vet. M&. 8:3i-41 (1977). 

Un perro fui infestado exitosamente con !caros Sarcoetea scabiai 

obtenidos de un paciente humano con Síndrome de Turnar qua padacía 

las caracter!aticaa de laa lesiones en el perro. Se considera la po 

aibilidad de que el hombre contraiga 1arna generalizada causada por 

Sarcoptea acabiai~ cania cuando existan alteraciones end6crinas 

o imunol6gicas. 

D«acrip.: Tran .. iai&:i htaano perro. 
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ESTOMATITIS PAPULAR BOVINA 

057 Aguilar S.,A.; Correa G.,P. Her~ndez B.,E.; Cruz G.,A.; 
Hernández J.,P.: Bovine papular stomatitis, first. report of the -

disease in México. Cornell Vet. 1Q: 10-18 (1980). 

Bovina papular stcnnatitis virus was isolated from: a clinically 

affected herd of 120 calves aged 2-8 11\0ntha, born to cowa imported 

frot11 the USA. Tha cows themselves remained apparently healthy; vi 

rological, serological and bistological findings are described, -

and the disease was reproduced in two experimental heifer•. An ani 

mal attendant developed a.papular lesion on a finger. 

Descrip.: Aislamiento virus México reproducci6n enfermedad. 

FIEBRE AFTOSA 

058 Fernández M., V. ;Goic M.R.: ta fiebre aftosa en el Hemiafe-

rio Occidental. Bol. Of. Sanit. Panam. 73:321-333 {1972). 
Se hace menci6n a la existencia de fiebre aftosa en Am'rica, la 

cual se halla exclusivamente en América de!Sur, siendo enzootica -

en la mayoría d~ los país~s aunque tambiin existen Sreas libres. -

El comercio internacional en América del Sur hace que la presencia 

de esta enfermedad en un pab repercuta. en otros. Se mencionan fas 

tores que intervienen en la transmiai6n e incidencia de este pade

cimiento. 

Descrip.: Tranamisi~n comercio América. 

. 
059 Núñez A. ,J.A.: Bliaquada de la dirofil&daaia canina en lo• 

estados de Moreloa, Chiapa• y Yucatb. Tesia de Licenciatura. :rae .. 

Med. Vet. Zoot .. Universidad Nacional Aut6noma da Mhico. Mhico, 

D.F. 1981. 

Se describe el estudio de la sangre de 60 perros para buscar m_! 

crofilarias de Dirofilaria :inmitis en M'xico, concentrfndo•• en los 

estádos de Chia.pas, Yucatan y Mareíos, •in hacer atiili•i• bioesta

d!stico. Se :muestrearon 20 perros por cada estado, tanto aniaal•• 



- 39 -

callejeros como animales con dueño y asistencia veterinaria. Se -

demostraron 2 casos positivos en perros vagabundos del Estado de 

Yucatan, resultando cero casos positivos en los estados de Chiapas 

y Morelos. 

Descrip.: Identificación perros Yucatan. 

HIDATIDOSIS 

060 Rivera R. ,H.; Nieto P. ,R.; Gutiérrez V. ,G.: Quiste hidad

dico. Un caso de localización hepática. Rev. Méd. Hosp. Gral. Méx. 

~:47-53 (1977). . 
Se hace una revisión de casos clínicos de hidatidosis humana -

publicados por autores mexicanos y se confirma la' rareza de esta 

enfermedad en el pa!s. Se dan datos históricos de la hidatidosia 

en sus diversas localizaciones, mencionándose los pa!ses en que -

se presenta con mayor frecuencia. Se menciona la fisiopatología, 

~olucion y prodecimientos diagnósticos, as! como las conductas -

terapéuticas; se reporta un caso estudiado en el Servicio de Cu~

dados Intensivos del Hospital General de la Sec~etar!a d~ Salubri 

dad y Asistencia, con localizaci6n hep,tica. 

Descrip.: Caso humano localización hepStica revisi6n casos cl!nicos 

INFLUEN7.A. 

061 Ram!rez s.,M.A.: Aislamiento e identificaci6n del virus de . 
la influenza porcina en M'3tico. Tesis de Licenciatura.Fac. Med. -

Vet. 7.oot. UniV'arsidad F.acional Atttónoma de Mlxico. Mi.rico, D.F. 

1981. 
Eh una granja porcina de 500 vientres ubicada en al estado de 

Puebla, se observ6 a principios de mes de octubre de 1978, un .bro

te que en 8 d!aa infect6 a todos lo• animales de engorda y de1tete. 

Las caracter!sticaa cl!nicas respiratorias del cuadro coincid!an -

con el de la influenza porcina. Se colectaron muestras de pulm5n -

de los anÍlllale• muertos y de los mas afectados~ s~ d~ccartó la pr~ 

sencia de alguna baeterin invoblucrada como agente causal y se co• 

rrieron pruebas para el aislamiento de un posible influenza virus, 
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conf i~ndose el diagnostico por inmunof luorescencia directa o hi.!, 

topatologta. Se logr5 aislar un agente viral identificado como in

fluenza virus porcino tipo A. 

Descrip.: Aislamiento virus cerdos. 

062 Wong C.,C.;lliguera B.,J.: Características de la epidemia de 

influenza de 1976 en México. Rev. Med. Hosp.. Gral. Méx. 40:59-62 -

(1977). 

Durante el mes de febrero de 1976, cuando se observ6 un aumento 

de ausentismo en escuelas y diversos centros de trabajo en el Valle 

de México, causado principalmente por ·enfermedad del aparato .respi

ratorio se aislaron cepas paredidas a A/Post Chalmers/l/73(h3N2) y 
A/Victoria/3/75 (H3N2) de los virus de la influenza. En febrero de 

1976 se aislaron en Fort Dix, New Yersey S cepas de virus que se.! 

dentificaron como A/New Jersey/9/76 (Hsw !Nl) es decir, semejante 

al virus de la influenza porcina que caus6 la pandemia de influenza 

de 1918-1919. Ante el temor.de que aparezca un epidemia causada por 

este virus, se esta realizando en los Estados Unidos de América una 

campaña masiva de vacunación. 

Descrip.:Epidemia virU8 de la g:ipa tipo A México. 

LEISWANIASIS 

063 Amado s.: Espectro inmuno16gico de algunas infecciones y pa

rasitosis cr6nicas en el campo de la dermatolog!a. Rev. Méd. Hosp.

Gral. Méx. !!Q. : 631-641 (1977). 

Se revisa el espectro inmunol6gíco de algunas de las principales 

inf ccciones y parasitoaia cutáneas cr&iicas como lepra, leisbmania-

sis y atfilis. Se indica que este puede ser vertical como en la s!-

fili• y en la enfermedad de Chagas, en que el paciente puede.Pasar 

del polo de baja resistencia celular y alta capacidad humoral hasta 

el polo de alta reaist.ncia celular, pero baja hU1110ral. En cmabio 

la lepra y la leisl:aaniasis son ~jemplo de espectro horizontal en el 

que loa p.tcientea no van a recorrer dicho .. pectro. 

Descrip.; Espectro inmunol8gico diag~stico Qnfermedad cut,nea. 

064 Mw1oz F., A.; Sanchez G. , P. : Leial-.aniasis. lniai6n del t.! 
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ma y co111unicaci0n de un caso. Re:v. ~. Hosp. Gral •. Mb. 1Z; 383-

385 (1974). 

Se revisa la literatura medica sobre leishtnaniasis y se comu-

un caso tratado por los autores con •etronidazol y cuyos resulta• 

do$ fueron nulos; al mismo tiempo se confirma el excelente resul• 
tado con sales antimoniacales. Por otro lado se confirmó que la 

leishmaniasis en nuestro medio tiene un álto porcentaje de locali 

zacion en pabellón auricular. 

Descip.: Reporte humano tratamiento localizaciOn. 

065 Sánchez M •• R. M.: Estudio del efecto inmuno supresor de 

Leisbmania mexicana mexicana en hamste.r. Tesis de Licenciatura. 

Ese. Nal. Cien. Biol. Instituto Politécnico Nacional. Mexico,D.F. 

1980. 

Se inocularon 3 lotes con cinco lunlsters cada uno. de difere.a 

te variedad con la cepa de Leisbmania mexicana mexicana en el -

cojinete plantar de cada animal y se espero a que apareciera la 

lesión. Lotes semejantes mantenidos en las mismas condiciones pe

ro no inoculados,se tomaron como testigos. Cuando todos los hams-

ters presentaron la lesi6n, se inmnniz6 a todos ~e~ ant!geno --

H de salmonella grupo B más adyuvante de Fraus.. Despuas de la -

segunda inoculación se procedió a sangrar a todos los anima.lea 

para obtener el suero. Los resultados obtenidos confirinan que e

xiste una inmunosupresiSn humoral en los animales infectados 1110!. 

trando estos un t!tulo más bajo de anticuerpos hacia •l ant!geno 

de prueba, com.parado con el grupo control. 

Descrip.: Inoculaci6n haasters ~ecb) i:-::l:liC&üpr..ur. 

LEPTOSPmOSIS 

066 Alexander A.,D.: La distribuci6u de la leptoapiroai• en la 

América Latina. Bol. Of. Sanit. Pa~. ~:149~164 (1960), 

La leptospirosis en una enfermedad com.6n al hoabr• y loa anim.!, 

les. En M&ico se han notificado caso• de la enf •ntedad en 01tre

ros de Ta:mpico y se aislaron lapto•piru en reta:. da loruaga eu -
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la misma ciud~d y en Veracuz. Se obtuvieron casos positivos en pe

rros y caballos normales del DistritO·''Federal y de cerdos de tres 

distritos. Leptospira pomona fue más frecuente en el Distrito Fed!_ 

ral y Guerrero; Leptospira icterohaemorragiae fue más común en Oa

:xaca. Aglutininas leptospiralea fueron halladas en sueros con dia.s. 

n6stico de hepatitis viral. 

Descrip.: Identificaci6n bacteria M~ico ostreros animales domesti 

coa. 

067 Castro E.,G.: Niveles de anticuerpos contra leptospira en -

sueros de bovinos. Tesis de Licenciatura. Ese. Nal. Cien. Biol. 

Instituto Politécnico Naéional. ~exico, D. F. 1979. 

Se determinaron aglutininas antileptospira en sueros de bovinos 

de dos entidades federativas de la República Mexi~ana. para conocer 

en forma. limitada la prevalencia que pudiera tener la leptospirosis 

en este grupo de animales. En 300 bovinos estudiados (190 del esta

de Yucatan y 110 del Distrito Federal) 3 fueron positivos a Leptos

pira PJ?ººª (!%), 7 a Leptospira icterohaemorragiae (2.3%), 11 a 

~oppira cecl'.cola (3. 6%) y 7 a Leptoepira. grippotyphosa " En 1A -
' prueba cuantitativa los 28 sueros positivos quedaron distritu!dos -

en h pomona 13.5%, h icterohaemorragiae 31.5%, h can!cola. 49% y 

~ grippothrposa 31.5%. Se discute que la prueba de aglutinacion-li 

sis es útil para encuestas epizootiologicas pero no iñdican necesa

riamente la presencia de la enfermedad activa. 

· Descrip. : Aglutininas detección bovino. 

068 Varela G.; Avendaño E.; Velazco R.; 1.irate A.: Lepto•pirosis 

en México (Reseña). Bol. Of. Sanit. Pana. 77:75-76 (1974)". 

Se informa de la existenciá de 18 serotipoa de leptospira patog.!_ 

nas para el hombre y loa animales, con cuadros cl.rnicoa desde agu-

dr.>s hasta benignos. En México existe una Eataci6n Central de tepto.! 

pira que confirma los serotipos nuevos informados por otros pa!ses. 

Son importantes en la tran8lllisi6n de la enf erllledad el agua, álgunos 

ver~ebrados y algunas garrapatas entre ella: en Dermecentor martina 

_S!! de la vaca. 
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Descrip.: Serotipos cuadros clínicos medios transmisión. 

069 ?.avala V.,J.; Caballero G.,C.; Sañchez V.,I.: Leptospiro

sis en el estado de Chiapas. Rev. Sal. Públ. Méx. J!!: 989-998 

(1976). 

Se estudiaron 227 sueros humanos de cuatro comúnidades del -

estado de Chiapas, México. Se obtuvo el 14~5% de reacción espe

cífica contra antígenos de leptospira en ·el total de sueros est.!:!, 

diados. Los mayores porcentajes de.reacéión serológica se encon

traron contra antígenos de los serotipos automnalis,mankarso y -

canícola. Se realizaron estudios serologicos en perros y estu--

dios bacteriológicos en ratas obteniéndose 36:4% y 11.6% de pos_! 

tividad respectivamente. 

Descrip.: Sueros hU111anos positivos Chiapas • 

. PNEDMOCYSTIS 

070 Dávalos M.,A.: Infeeción latente producida por Pneum0cys

tis carinii en animales domésticos de la Ciudad de México. Rev .. 

Sal. Públ. Mé:. 5;975=977 (1963). 

Se reporta el hallazgo del parásito Pneumocystis carinii en 8.!. 

tos, perros y conejos de la Ciudad de M~ico. Se empleó el m~todo 

de frote por impresign de los pulmones y tincion por el método de 

Giemsa. En el estudio bistopatológico no se observaron lesiones. 

La inoculación a los animales de laboratorio no dió resultados co!!_ 

cluyentes. 

Descrip.: Presencia animales domesticas impresi6n pulm6n. 

071 ?.avala V. ,J.; Rosado E. ,R.: Pneumocyatis carinii en anima

les domésticos de la Ciudad de Mérida, Yucatan. Rev. Sal. Públ.Mex. 

14:103-106 (1972). 

Se menciona la presencia de Pneumocystis carinii en gatos y pe

rros da'M¡rida Yuc., México, con un porcentaje de positividad de -

6.3 y 12.6 respectivamente. Se intregan consideraciones sobre una 

tran&liisi5n maa efectiva en los climas hUi:tedos que en tºs secos. 

D••crip.: Incidencia perros ~atoa transmi8ion Yucatán. 
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RABIA 

072 Avilés M. ,E.; ~nejo Moderno de la rabia humana, 

Rev. Héd. Hosp. Gral. lf"ex. 37; 743-747 (1974). 

Se sugiere el uso de cuidados médicos intensivos, gamaglobulina 

humana o suero de equino antirr,bico y drogas antivirales. as! -

como la prevención de complicaciones y posibles causas de11merte ~ 

en pacientes con rabia humana, pues se sabe que con estas medidas 

terapeuticas algunos pacientes han sobrevivido''28 y hasta 133 días. 
Descrip.: Terapia casos humanos. 

073 Baer G. ,M.; Benignos A. ,J.: Experimental bovine paralytic -

rabies (derriengue}. Vet. R cord 95;527-529 (1974). . -
Es estimado que todos los años cientos de miles de cabezas de 

ganado bovino mueren en Latino América por mordedura de murciéla-

gos vampiros rabiosos, mas que en todas las otras especies juntas. 

Pocas observaciones escritas de la enfermedad han sido hechas des~ 

de que Houpt y Rehang notaron por prilllera vez la asociaci6n entre 

los casos en ga:mdo bc-~ino y en vampiros en 1921, El prcséñee -repo.!. 

te describe el período ·de incubaci6n, e:xcreci& del virus en lagri

mas y saliva, cuentas de celulas blancas, títulos de anticuerpos 

por seroneutralizacion y niveles de virus en varios tejidos de tres 

vacas que murieron después de haber sido inoculadas con una suspen

sión de virus de "derriengue0 (rabia paralitica bovina) , 

Descrip.: Descripci6n virus incidencia vacas. 

074 Batalla D.; Arellano C.; SurÚ.u P.: Estudio de la inmullidad 

en el. ganado bovino vacunado con dif~rentes vacunas antirrábicas. 

(Comunicacion corta). Mem.XDC Congr. Mund. Med.Vet. Zoot. 1971 Méx. 
l_: 692 (1971). 

Se presentan los resultados obtenidos de la inm.unidad producida 

en bovinos con la vacuna cepa Era cultivada en c'lulaa de riñones -

de cerdo y la cepa Flury HEP cultivada en cllulas de riñ6n de perro 

La v.acur.a Flur-f HEP, riñün de perro protege al ganada por 6 méses~

aiempr~ y cuando sa apliquen 2 dosis can intervalo de 6 semanas. La 
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vacuna Era, riñan de cerdo protege al gan4do por mas de 2 años. 

D•scríp.: Inmunidad vacuna Flury HEP vacuna Era. 

015 Cárdenas L.,J.: Perspectivas del control de la rabia en la 

frontera norte de Mexico. Rev. Sal. Públ. Mex. J1:169-t74 (1971). 

Se mencionan los beneficios obtenidos en el control de la .rabia 

an la frontera norte a travez de los programas antirrábicos. Se -

presentan las perspectivas administrativas y técnicas a cubrir P.!!, 

ra la realización de un mejor programa de control. 

Descrip.: Control programa frontera norte. 

076 Cárdenas L. 1J.; Campos T.,J.: Evaluación del programa de -

control de la rabia en la frontera norte. Rev. Sal. Públ. Mex.Jl: 
503-509 (1975). 

Se señalan los métodos de evaluación utilizados para.conocer el 

adelanto en el control de la rabia en las áreas urbanas en la_fro.!l 

tera norte de México. Se toma cOlllo base el resultado obtenido en -

el desarrollo del Programa de Control, que comprende desde 1966 a 

mayo de 1974. Se hace una revisión de la situación actual de p-ro-

graitta por ciudades y una descripción de los brotes de rabia animal 

en las áreas involucradas. 

Descrip.:Control brotes frontera norte zonas urbanas. 

077 III Conferencia México-Estadounidense sobre rabia. Rev. Sal. 

Públ. Méx. 3:974-981 (1961) • 
. -

Se hace una presentación de la situación de la rabia en la fro.!l 

tera norte dándose datos de personas !!lOrdidas, persor.as tratadas, 

defunciones, animales vacunados y sacrificados. Se mencionan los -

problemas existentes para su control. Se indica la importancia de 

los animales silvestres en la transmisión de la enfermedad.Se men

ciona un programa de dominio de la rabia en la zona fronteriza co

mo parte de un programa nacional. 

Descrip.: Situación frontera norte control transmisi6n. 

078 Correa G., P.: La rabia: manifesta~iones c11nicns, transmi~ 

sion, prevención y tratamiento. Rev. Cien. Vet. Méx. J,:103-146 (1981). 
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Se hace un estudio de la rabia tanto rural como urbana, se me.!!, 

cionan Jas perdidas econamicas que causa esta enfermedad; propie

dades del virus forma de tranS1I1isión, curso, signolog!a en las di 

ferentes especies domesticast diagnóstico. Se describen los méto

dos profilicticos, los diferentes tipos de vacuna y el tratamiento 

en humano~. Se presenta una lista de algunos centros antirrabir.os 

donde se realiza el diagnóstico de rabia. 

Descrip.: TranStrtision signolog!a profilaxis vacunas. 

079 Damude D.,F.; Campos T.,J.: Evaluación de programas·de con

trol de la rabia en zonas urbanas de la front~ra nort.e de M~ico,. 

Bol. Of. Sanit. Panam. 78:242-255 (1975). 

En 1966 la Oficina Sanitaria Panamericana y el Gobierno de Méxi 

co firmaron un acuerdo con el fin de realizar un progrmu~ antirrá

bico coordinado que se dividio mi fase inicial, fase de ataque y -

fase de mantenimiento, que empezó en 1970. Dicha labor se inicio -

en Baja California y Sonora, y dos años más tarde cubr!a las doce 

comunidades fronterizas principales cuya población ascendía a ----

1,553.595 habitantes. En 1969 seis ciudades quedaron libres de ra-

bia, tres en 1970 y una 1971. Para desarrollar el programa se est.!. 

blecieron laboratorios de diagnóstico en Tijuana, Hermosillo, Cd. 

Juarez y Matamoros. La vacuna que se utilizo para la protección de 

los perros se elaboro con cepa Flury. 

Descrip.: Frontera norte zona urbana control. 

080 Damude D.,F.; Campos T.,J.; Medidas de control de la rabia. 

Rev. Sal. t>übl. Mex .. 1§.:511-523 (1974). 

Se plantea la soluci6n al problema de la rabia y se precisa que 

depende del control y eventual eliminaci6n de la enfermedad en los 

reservorios y vectores. Se puntualizan las medidas a seguir para -

el control en los animales domésticos y silvestres. Se describe el 

Programa Nacional de Control de la Rabia de 1973, y el programa de 

control de la rabia en la frontera México-Estadounidense destacan-

do que se ba. logrado disminuir el problem~ deelarandG varias zona.e 



libres de rabia urbana, Se d.estaca la importancia epidemiológica en 

estos programas y de la educaci6n higi~nica. 

Descrip.: Control reservorios vectores frontera norte educación hi

giénica. 

081 D!az c.,c.: Consideraciones sobra la legislaci8n111exicana pa 

ra el control de la rabia. Rev. Sal. Públ. Mex. 16:505-509 (1974). 
La legislación contenida en el Código Sanitario faculta a la Se

cretaría de Salubridad y Asistencia para elaborar y llevar a cabo -

programas para la prevención y control de la rabia. Hace tambilfo o ... 

bligatoria la notificación de los casos e igualmente la vacunación . . 
de los perros. Referente a la vacuna antirrábica humana señala que 

si el perro que mordió no presenta síntomas de rabia durante 14 ~-

días de observación no será necesaria la vacunaci6n de ~a persona -

mordida. Se mencionan los convenios entre s.s.A., I. M.S.S. y el I. 
s.s.s.T.S. para desai;rollar actividades téndientes a llevar a cabo 

el control de la rabia. 

Descrip.: Legislaci6n prevención control. 

082 Fernández de c.!J.: Riesgos en la aplicación de productos -

biológicos. Rev. Sal. Públ. Méx. 20: 539-557 (1978). 

Se presentan las diversas complicaciones de tipo neurológico que 

se pueden presentar por el uso de vacunas antirrábicas en humanos,

como son las vacunas tipo Semple, de embriSn de pato, Fuenzalida y 

de células diploides. Se menciona la frecuencia global, p~r!odo de 

incubaci6n, edad y letalidad total. Estas complicaciones son: mieli 

tis 11 ?!len.inga er..cA-faliti~. meningitisF neu.:titis periférica~ etc. 

Descrip.: Vacunación humano complicaciones. 

083 Flores C.,B.: La rabia, los murciélagos y el control de los 

hematófagos. Rev. Cien. Vet. Méx. 1: 37-70 (1978). 
Se hace una descripción de los murciélagos hematófagos, su rela

ción epizootiologica con la rabi& silvestre. También se describen -

los diferentes métodos de control de los mismos incluyendó anticua

gulantes e~ agentes vampiricidas. 

Descrip.: Control derriengue murciélagos heuiat5fagos. 



084 Flores c.,R.; Burns R.,J.; Said F.,s.: Evaluación de una -

técnica para combatir los vampiros en sus refugios. Bol. Of. Sa-

nit.Pana.lll. 76:427-431 (1974). 

Se evalúa una técnica para controlar los vampiros mediante la 

cual se aplica un anticoagulante (clorofacinona) en sus nichos. -

En los dos lugares donde se realizó el estudio (Tune! del Jabalí, 

en el estado de Colima y Mina Veta Nueva en el estado de Oaxaca). 

Se obtuvo el control absoluto de los vampiros, manteniéndose los 

refugios libres por espacio de medio año. No se comprobó ningún -

daño en el resto de la fauna que habitaba los refugios, sin emba!: 

go es recomendable realizar estudios más profundos para rattif icar 

los resultados. La mayor limitación que presenta la técnica es la 

imposibilidad de conocer todos los lugares donde se refugian los 

vampiros. 

Descrip.: Desmodus rotundus control clorofacinona auticoagúlante. 

085 Flores C.,R.; Said F.,s.; De Anda L.,D.; !barra D.F.; Anaya 

D.,G.: Nueva técnica para el combate de los vampiros: warfarina 

por vía intramuscular al ganado vacuno. Bol. Of. Sanit. Panam. 87: 

283-297 (1979). 

Se describe un nuevo método de control para los vampiros hemat6 

fagos que consiste en la aplicación al ganado bovino por vfa intr.!_ 

muscular de un compuesto denominado Vampirinip III, cuyo principio 

activo es la warfarina. En las pruebas de laboratorio se obtuvo -

100% de mortalidad entre los vampiros que se alimentaron una sola 

vez de sangre de bovinos tratados. En pruebas de campo se lograron 

disminuciones significativas en la incidencia de :mord~duras desde 

87.7% hasta 93.2%. Las constantes fisiol6gicas, biometr!a hematica 

y nivel de hemoglobina en el ganado tratado no presentaron cambios, 

el único cambio fu~ en el tiempo de protrombina. Para investigar -

la concentración de residuos de warfarina en los diferentes teji

dos y la leche del ganado bovino, se utilizo warfarína marcada -

con carbono 14. Se encontró que la radio actividad presenta fu€ ~ 

muy baja y no representaba por lo tanto ningGn problema para l.á IJ;!. 

lud publica. 
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Descrip.: Desmodus rotundus control warfarina bovi~o residuos. 

086 Galicia J.,G.B.: Control del murciélago hematófago (Des

modus rotundus) en el estado de Nayarit, con 3(acetonil-benci) 

4 hidroxicumarina (warfarina). Tesis de Licenciatura. Fac. Med. 

Vet. Zoot. Universidad Nacional Autónonia de México. M&ico, D.F. 

1980. 

En este estudio se evaluo una t¡cnica dentro·:de la realiza -

ción de la Campaña contra el "derriengue" de la Dirección Gene-

ral de Sanidad Animal dependiente de la Secretaría de Agricultu

ra y Recursos Hidráulicos, para controlar al murciélago'heaatofa . -
go Desmodus rotundus, 111ediante la captura con redes y la aplica

ción tópica de un anticoagulante ( warfarina ); en los refugios 

donde se realizo la técnica en la segunda visita no se encontra

ron quiropteros hematófagos. No se comprobó ningún efecto en las 

otras poblaciones de animales que habitan los refugios, la .ayor 

límitacion que presenta la aplicación de la ticnica es la ímposi 

bilidad de conocer todos los lugares donde se refugian los mur-

cielagos hematófagos, aunque su aplicaci6n tiene ih:ito en loa r_! 

fugios accesibles. 

Descrip.: Derriengue control vampiro warfarina. 

087 Garrido C.,M.: Tratamiento preventivo de la rabia humana, 

Bol. Med. Inst, Mex. Seg. Soc. 15:102- (1973}. 

La limpieza inmediata de la herida por 11edio de lavado en'rg_! 

co con agua abundante y jabón corriente, as! como favorecer el " 

sangrado de la. herida¡ en cas!u! d• que bta sangra~ y la aplica-

ción de derivados cuaternarios del amonio es el tratamiento pre" 

ventivo en heridas causadas por mordedura de perro u otro animal 

La aplicación de suero hiperimnune antirrSbico se recomienda usar 

en todas las heridas mGltiple• y/o profundas en zonas ricaaente i 

nervadas (40 UI/lcg de peso). Se concidera que el uso c01lbinado de 

suero y vacuna. constituye el mejor tratamiento prof ilictico. Se -

mencionan loa criterios a considerar antes de la aplicaci~n de la 

vacuna. 

Deacrip.~ labia bmuno prevenci6n trataiento. 
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088 Gilvaro S,,D,; Atlas fotográfico de perros sospechosos de 

rabia en el Centra AntirrSbico Culhuacán, D.F. Tesis de Licencia~ 

tura. Fac, Med. Vet. Zoot. Universidad Nacional .áutonoma de Méxi 

co, México, D.F. 1980, 

Se muestran 52 fotograf!as correspondientes a 34 casos de cani 

nos sospechosos de rabia. Se menciona porcentaje de los signos el! 

nicos que se observaron en estas tatnas fotográficas. Tambien se -

realizo un filmación super 8', con 25 casos clfnicos sospechosos, 

con duración de 1 minúto··cada caso para ser analizada, Los 59 ca-

sos fueron corroborados por la técnica de anticuerpos f luorescen--. . 
tes (34 de las tomas fotográficas y 25 de las fílmicas}, Se conc~ 

ye que en el caso de la rabia canina la documentación tanto foto-

grafica como fílmica es de gran utilidad en la catnprension del cu~ 

dro clínico de esta enfermedad, tanto a estudiantes como a profe-

sionales interesados en el tema. 

Descrip.: Métodos didácticos diagnostico cl!nico. 

089 Hernández B.,E.: Patología de la rabia. Rev. Cien. Vet. Mex. 
1_: 71-102. (1978). 

Se indican las diversas rutas de penetración del virus rSbico; 

los factores que inf luencían el período de incubación, mencionando 

que la cantidad de dosis inoculada y el sitio de la inoculación son 

los factores más determinantes. Se describe la patoggnesis para el 

Sistema Nervioso Central, sus efectos en el mismo, su diseminaci6n 

a otros órganos y la s~ntomatología de la enfermedad. Se describe 

la rabia abortiva y el modo de ac~i5n de las vacunas y terapia an

tiviral postexposicion. 

Descrip.: Patogenia sintomatologfa terapia. 

090 Hernández E.; Campos J.; Perez H.; Lopez B,; Sagard!a 3, -

(I.N.!.P.): Duración de inmunidad de la vacuna V-319/Acatlan con -

desaf~o a 2, 3 y 4 años de la vacunaci6n. Resüm. Congr. Nal. Med, 

Vet. 7.oot. Pág, 64 (1976). 
Se vacunaron con vacuna V-319/Acatlin lotes de 200 animales a-~ 
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nualmente en abril de 1971 y en marzo de 1972 y 1973, muestreádose 

serológicamente al 10% de éstos al mes, 3, 6, 12meaes y anualmen

te hasta concluir con el trabajo. Se seleccion6 a los animales de 

cada lote y se desafió a los sobrevivientes en diciembre de 1975. 

Las fechas postvacunales en que se efectu6 el desaf!o fu' para el 

grupo I de 4 años 8 meses, para el grupo II de 3 años 8 111eses y -

para el grupo III de 2 años 9 meses. Se incluyó tambiin un lote -

de 9 animales testigos sin vacunar muciendo el 88.8% de &atoa. La 

vacuna protegió al 100% de los animales durante 33 meses al 87% 

durante 44 meses y al 72% durante 56 meses. Se considera que la -

vacuna confiere un nivel adecuado de protecci6n por 3 años 8 me-

ses como ~ximo importante en el !ndice de protección. 

Descrip.: Derriengue vacuna Acatl4n inmunidad. 

091 Hernández E.; Campos J.; Sagardía J.; P&rez H.; Dante G.,; 
Fernandez H.; Sanchez A.: Prueba de extinci6n antigGnica en bovi

nos vacunados con la vacuna V-319/Acatlin con desaf!o a 1 año -

(I.N. I.P.): Congr. Nal. de Med. Vet. y 7.oot. (1976). 
La prueba de extinción antig,nica consiste en vacunar anímales 

con dosis decrecientes de la vacuna para determinar la dosis múii 

ma que protege al 80% o más de los testigos. Se formaron 5 lotes 

de bovinos serologicamente negativos, de !Oc/u y se vacunaron con 

una dosis completa, 0.1, 0.01, 0.001 y 0.0001 de dosis r .. pectiV.!. 

mente. Se incluyo un 6•grupo testigo. Se realizaron sangrado• da 

prueba a 1, 3, 6, 12 meses deapués de la vacunaci5n. El dMaf!o 

se efectu6 13 meses despuis de la vacunaci6n empleando 5,000.000 

DL SO/animal. Los animales se observaron durante tr• 11 .. ••· La 

mortalidad en los tutigos fu' de 87.5%. Los grupos vacunados -

con una dosis y 0.1 de dosis, tuvieron una protecci6n del 100%, 

el grupo con una cent'9ima 70% de protecci6n, al grupo con una 

mil~sima 60% y el grupo con una diezail,s:úaa 40%. L~ resultados 

determinan qua la dosis que prote¡a al 80% .. de 100,000 UJ'P. 

Descrip.; Derriengue vacuna Acatlán desafío protacci6n. 

09 2 Hern.indez E. ; MoralH J. ; Ar allano C. ; ea.pos J. ; l.Spez B • ; 

Plrez H. (t.N.I.P.): Duraci5n da :inmunidad de tre5 vacunas ~omer--
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ciales contra la raoia paral!tica bovina. Resúm, Congr, Nal. Med, 

Vet. Zoot, pgg, 63 (1~76). 

Se probaron 3 vacunas comerciales, 2 de ellas de virus vivo ~ 

dificado y 1 de virus inaotivado, La,vacuna A es un biológico a -

virus vivo modificado elaborada a partir de la cepa Era en culti

vo primario de riñón de cerdo. La vacuna B se elaboró a partir de 

la cepa Roxane en l!nea celular de riñón de cerdo, La vacuna C a 

virus inactivado preparada a partir de la cepa Pliman Moore en la 

ltnea celular NIL-II de fibroblastos de hamsters inactivada por -

beta propiolactona y calor, llevando ~n adyuvante de hidrSxido de 

alUIIlinio y saponina. Se vacunaron lotes de 1o·animá.les serologica· 

mente negativos con una dosis completa de las tres vacunas; otro 

lote con un d~cimo de dosis de la vacuna c. Se realiz6 control s.!_ 

rologico al ]]les, tres, seis, nueve y anulmente hasta conclutr el 

trabajo. El desafto de la vacuna A se efectuó 6 años despuGs de la 

vacunación y en las vacunas B y C 3 años después de la vacul\Scion, 

Se incluyo un lote de 18 animales testigos en la prueba de desaffo 

con S millones DLSO , observ&ndose durante 3 meses. Los resultádos 

mostra~on 88% de los testigos muertos. En los vaéunados ñubo un -

100% de proteccion a 6 años con la vacuna A y a 3 años con las V.!, 

cunas B y c. Un animal vacunado con un décimo de la vacuna C mu~ 

rió, dando esta una protección del 88%. 

Descrip.: Derriengue vacunas inmunidad. 

093 Hern!ndei V,,M. L.: Estudio de las lesiones encontradas en 

50 cerebros de perros que presentaron un cuadro neuv.ólogico en el 

Centro Antirribico San Francisco Culhuacán. Tesis de Licenciatura. 

Fac, Med. Vet. Zoot. Universidad Nacional Aut8noma de MSxico. Mi
xico, D.F. 1981. 

Partiendo de la importancia que tiene el cuadro rábico en nue.!. 

tro medio, ae procedió a hacer un estudio en cincuenta perros, loa 

cuales presentaron un cuadro neurologico. En el encéfalo de estos 

animales se practico la prueba de inmunofluorescencia y de este 

examen, 16 de loa casos (32.0%) fueron positívos a rabia, A los 

1 
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28 cerebros restantes se les sometió a la técnica de fijación en 

parafina y tinci6n con hematoxilina-eosina. Ocho de estos casos no 

presentaron cambios patológicos y en 20 se observaron diversas le

siones, las cuales son mencionadas. Por lo tanto esto indica que -

no todos los cuadros neurol6gicos tienen su origen en la rabia y 

que la alteraci6n a otro 6rgano puede repercutir en el Sistema Ne~ 

vioso Central. 

Descrip.:Signos neurologicos origen frecuencia. 

094 Higuera B.,F.: Aspectos generales de la rabia en ~exico. aev. 

Sal. Publ. Mix. ]!:379-383 (1974). 

Se presenta el cuadro clínico de la rabia y se hace énfasis en 

los s!ntomas que permiten hacer el di4gnóstico diferencial y opor

tuno. El tratamiento se basa en el aseo de las heridas, aplicación 
l 

de suero antirrábico hiperinmune a razón de 40 UI/kg de peso por -

vía intramuscular en las primeras horas y el empleo de vacuna anti 

rribica preparada en cerebro de ratón lactante. 

Desc~ip.: Signos diagn6stico tratamiento. 

095 Jáimes s. !P.: Problem'ti~ d~l derriengue ~ el Municipio da 

Coyuca en catalán, Gro., y pautas para la educaci6n. higiinica. Te-

sis de Licenciatura. Fac. Med. Vet. Zoot. Universidad Nacional Aut§. 

noma de Mixico. México, D.F. 1980. 

Se hace una descripción hiat6rica de la informaci6n existente -

con relaci6n al problema del darriengue en el Manicio de Coyuca de 

Catalan, Gro., así como un acopio de informaci6n relacionada a las 

actividades ruliuda• para su control. So¡ señal• 1& importancia .!. 

conomica, que para la ganaderta representa el control del probleaa 

y se aplica una encuesta en 60 localidades del municipio para obte

har la informaci6n complementaria y la opini6n de productoras en re . -
lacion de la importancia que concierne a este y otros problemas que 

detectan los ganaderos que sienten como una necesidad urgente de a

tencion. Se concluye la :importancia de impulsar las actividad .. hi

giinicas y sanitarias dentro de una proyección de extensionismo que 

se hace indispensable en el ürea. · 

Descrip.: Derriengue control cducaci6n higiénica economía. 
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096 Islas B.,M.: La rabia como problema de salud pablica en la 

Ciudad de México. Magnitud, trascendencia y vulnerabilidad.Tesis 

de Licenciatu~a. Universidad Nacional AutSnoma de México. México, 

D.F. 1974. 

Se presenta un análisis y discusi6n de los datos estad!sticos, 

obtenidos a través de diversas fuentes documentales, mediante el 

cual se valora la magnitud, trascendencia y vulnerabilidad del -

problema de la rabia en nuestro pafs en general y de la Ciudad de 

México en particular. 

097 Linhart M. ,B.; Flores C. ,R.; Clay M. ,G.: Control de murci! 

lagos vampiros por medio de un anticoagulante. Bol. Of. Sanit. -

Panam. ,Z1:100-109 (1972). 

Se realizó la captura de varios ejemplares de Desmodus rotundus 

por medio de ~edes de seda y se les aplic6 en el dorso una mezcla 

de vaselina y clorofacinona (anticoagulante). En las pruebas de -
campo murieron de 15 a 22 vampiros por cada uno de los tratados,· -

disminuyendo 95% el número de vampiros atrapados y las mordeduras 

a los bovinos. 

Descrip.: Desmodus rotundus control clorofacinona. 

098 Martell M.A.; Flores H.,A (AVEPAD): Presencia de virus ribi 

co en epitelio cornea!, nervio 6ptico y retina de perros afectados 

naturalmente. Resúm. Congr. Nal. Med. Vet. Zoot. Mhico. Pág .. 136 

(1976). 

Se estudiaron 100 ojos de perros afectados de rabia, diagnosti

cado• por el método de anticuerpos fluorescentes, encontr,~dase P.2. 

sitivos a rabia 64% en cornea, 85% en retina y 87% en nervio 6pti-

co. 

Descrip.: Diagnostico presencia virus cornea retina nervio óptico. 

099 Martell D.,M.; Moles c.,L.P.: Virus rábico en ratas y rato

nes inoculados intraplantarmente. Bol. Of. Sanit. Panam. 75:354-

359 (1973). 

Con el prop6sito de encontrar cuSnt•• horas ante• de la apari--
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cion de los primeros signos clínicos es posible detectar virus rá 

bico en médula espinal, cerebelo, cerebro u córnea por medio de -

método de imnunof luorescencia, se inocularon ratones por vía in-

traplantar con 0.08 ml y ratas con 0.1 ml. Se sacrificaron grupos 

de 3 a 5 animales cada 12 horaa, haciendo impresiones del material 

nervioso y epitelio corneal, las cuales fueron procesadas por el 

método de anticuerpos fluorescentes para su diagnóstico. En rato-

nes se detect6 virus en médula a las 84 horas (3.5 días), o sea 84 

horas antes de la aparicion de signos clínicos, en medula lumbar -

a las 96 horas antes de la presencia de signos, en encéfalo a las 

72 horas antes. En cornea la detección se reaiizo desde las 120 h,2. 

ras. En ratas, el hallazgo de viru~ en medula y encéfalo fue simuJ:. 

táneo, a las 72 horas, o sea, a las 156 hrs. antes de la aparición 

de signos c11nicos. En la cornea hasta las 144 horas. 

Descrip.: Virus inoculacion roedorés diagnostico médula encéfalo 

cornea. 

100 Mateos P. ,A.; Ruíz S. ,H. Suarez A. ,B. (FMVZ U .N.A.M.): ~

bia en ovinos. Comunicación de un brote. Resúm. Congr. Nal. Med. -

Vet. 7.oot. M~. Pag. 65 (1976). 

Se comunica un brote de rabia en ovinos que fueron mordidos por 

coyotes; 5 de los 69 borregos mostraron anorexia, fiebre, sialo--

rrea, lam!a.n y mordían tierra y piedras, libido aumentado, agresi

vidad manifestada por topeteo y mordeduras a otros an:imales. Todos 

los aniniales murieron en un período de 4 a 5 días después ae prese.!! 

tar los primeros signos. El examen de inmunofluorescencia y colora

ción de Seller~ fueron positivos a rabia. Se mencionan los hailaz-

gos post-mortem y los del examen histopatol6gico. 

Descrip.: Ovinos signos clínicos mordedura coyote. 

101 Meneses V.,A.; Vega C.M.: Patología de la rabia Rev. Sal. 

Publ. M,x • ..!§.: 365- (1974). 
Sa revis5 la patología de la encefalitis rábica humana y se pre

sentan lo• resultados de cinco autopsias de individuos fallecidos 
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por rabia. Se mencionan las caracter!sticas macro y microscópicas 

del enc&falo. La única caracter!stica histol6gica patognomónica es 

la inclusi6n viral intracitoplas~tica; también.se encontraron alt.! 

raciones histo16gicas en glindulas salivales y lagrimales; en por

ción e~gena del p'ncreas y médula suprarrenal. Se hace énfasis en 

la t&cnica de anticuerpos fluorescentes en el diagnóstico de la r.!. 

bia. 

Deacrip.: Humanos patologta autopsia diagnóstico. 

102 Morales J., López S.; Campos J.M.; Hernindez E. (I.N.I.P.): 
Obtenci6n de una cepa de rabia de origen muercillago vampiro para . 
exposici6n en bovinos. Reai.'im. Congr. Nal. Med. Vet. Zoot. Mex. P1ig. 

62 (1976)., 

La cepa .5562 fu& aislada en ratón de 21 d!as, a partir del cer.! 

bro de un murci&lago vampiro Desmodus rotundus capturado en el E~

tado de Coliliia. Se procedió a la adaptación por v!a intramuscular 

en bovinos jóvenes durante 6 pases, una vez que se observo que la 

cepa mataba con regulfridaa a los bovinos inoculados se prepar6.un 

lote para.pruebas de desafío. Para d111t:et'iiiü&? la dosis Óptima :;s== 

plaada en los desaf!oa sa titul6 en bovinos las siguientes dosis -

de virus: 100,000; 5,000,000; 10,000,000 DLS-0, inoculJndose 4 bovi 

nos por lote. La capa de desaf!o mat6 al 25% con 1,000,000 de dosis 

100% con S lllillones de dosis y 50% con 10 millones. El hecho de -

que la dosis mis alta no haya matado el 100% de los animal2s pudi.!, 

ra atribuirse al fen6menode prozona. Los resultados indica~on que 

la dosis "Dlis apropiada era de 106•5 Dt50 para bovino•. 

Descrip.: Aisl~ento virus Desmodus rotundua inoculaci6n bovinos. 

103 Noyola B.; Garc!a A. ,J.; D!az P.; De la Torre J. : El pro ble 

u d.• la rabia en Guadalajara. Rev. Sal. Públ. Méx. ~:445-452 
(1978). 

Se presentan alguno• da los principal•• aspectos relacionados a 

la rabia en la Cd. d• Guadalajara, en base a la información de las 

unidad•• que d .. arrollan actividades antirrabicas como san los CeJ! 
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tros de Salud de Servicios Coordinados de Salud Pública, Cl!nicaa 

del I.M.s.s. y Centro Antirrábico Municipal. CODIO resultados se -

estiman más de 1500 personas mordidas por perro al año de las CU,!. 

les entre 43 y 23% son tratadas profil.ácticamente; de este porcen 

taje del 6 al 18% de personas desertan. En 1977 se estima un ram~ 

nente de 68t000 perros sin vacunar. La responsabilidad y la legis 

laci6n deben ser las bases de la lucha antirr!bica. 

Descrip.: Problemitica rabia informacign actividades antirr4bicas. 

104 Puerto"C.,M.A.: An!lisis de la frecuenciA de casos de rabia 

en la Delegación de Iztapalapa D.F. durante los años de 1973 a ---

1978. Tesis de Licenciatura. Fac. Med. Vet. 7.oot. Universidad Na-

cional Autónoma de Múico. Mbico.,D.F. 1980. 

Utilizando los registros del Centro de Salud Man•i.el Catrillo de 

la Delegacion de Iztapalapa, D.F., se recopilaron datos sobre ca-

sos de rab.ia en perros as1 como datos sobre núméro de personas ªº.!. 
didas por perros sospechosos de rabia, aplicaci6n de vacunaciones 

en personas y número de vacunaciones en perros. En los 6 años que 

·abarca esta investigaciSn se informó de 4,119 casos de perros ra-

biosos, se aplicaron en humanos 7,782 tratamiento completos y 8,086 

tratamientos incompletos. Se inform6 de 14,069 personas lesionadas 

por perro. Durante el lapso de los 6 años se presentaron 8 defunci~ 

nes en humanos por encefalitis rioica. As! mismo durante este lapso 

se vacunaron 14,155 perros. 

Descrip.:Casos perros bimanos actividades control centro de salud. 

en el Municipio da Zum:pango del R!o, Edo. de Guerrero, diagnostica

da por inmunofluorescencia. Tesis de Licenciatura. Pac. Med. Vet. 

Zoot. Universidad N.tcional Autónoma de Mbico. México, D.F. 1981. 

Se capturaron 213 quir6pteros entre hematóf32os, frugívoros, po

lin!voros e insect!voros, los que se analizaron obteniendo resulta

dos negativos al virus r'bico. Los tejidos estudiados fueron el ce

rebro de lo• 213 animales, las glándulas salivales de 15 murcielagoa 

frugtvoros, 12 polin!voros, 4 insecdvoros v 151 hmatófa2os ' ade-
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más la grasa dorsal de 36 murciélagos hematófagos. El área geográ 

fica estudiada se considera como de recesión o interepizoótica, -

porque es factible que en un momento dado se presente la enferme

dad, considerando pertinente seguir realizando la vacunación pe-

riodica contra la rabda y continuar con las campañas para la dis~ 

minución de la población de hematófagos principal.mente. 

Descrip.: Diagnóstico mur~ielagos negativos área interepizoótica. 

106 Ruíz S.,H.: Rabia en caninos vacunados con virus vivo modi 

ficado cepa Flury. Rev. Vet. Méx •. .2,:73-75 (1978). 

Durante el período de enero de 1975 y de enero a agosto de 1976 

se recibieron en el Departamento de Patología de la Facultad de -

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la U.N.A.M. 350 casos sospe-

chosos de rabia, encontrándose 63 casos positivos y de estos últi 

mos, 10 anímales habían sido vacunados con virus vivo modificado 

cepa Flury. Se discuten las posibles causas de la falla de la vá-

cuna. 

Descrip.: Presencia enfermedad caninos vacunados cepa Flury. 

107 Ruiz S.,H.; Auró S.,R.; Villalobos B.,H.: Rabia en caninos 

vacunados con virus vivo modificado. Resúm. Congr. Nal. Med. Vet. 

Zoot. Mex. Pág. 126 (1976). 

De 63 animal~s positivos a rabia, de un total de 350 sospecho

sos 10 de éstos habían sido vacanados con virus vivo modificado. 

La rabia en uno de los animales vacunados posiblemente fué induci:, 

da por la vacuna. La enfermedad de los demás animales pudo ser de 

bida a ineficacia de la vacuna para proteger adecuadalllente. Los -

datos sugieren que la rabia en caninos vacunados con virus vivo -

modificado ocup6 un papel itliportante en la frecuencia de la enf er 

medad. 

Descrip.: Induccion vacuna enfermedad virus vivo Dk)dificado. 

108 Salido R.,F.: Rel~~iones serol6gica• del viru• de la rabia 

con otros virus. Rev. Sal. Públ. Mex • .!§.:351-355 (1974). 

Al introducirae los cultivos celulares como sustrato• para el 
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desarrollo del virus de la rabia, se ha deIJostrado·que es un RhaJ!. 

dovirus que comparte características f isico-químicas con el virus 

cocal y de la estomatitis vesicular; serológicamente tiene rela~ 

ción con el virus de Lagos de los quirópteros y otros. La afinidad 

antigenica de estos virus entre sf varía según las cepas que se -

comparen de cada uno de ellos. 

Descrip.: Serología afinidad viral. 

109 Salido R.,F.: Patología y patogenia de la rabia. Rev. Sal. 

Públ. Mex. 16:361-363 (1974}. 
El virus rábico llega a Sistema Nervioso Central por nervios -

periféricos. No se ha demostrado la existencia de viremia; se ha 

comprobado la participación de las vías respiratoria y digestiva 

como puertas de entrada. Los cambios de temperatura ambiente, co.E_ 

ticosteoides y la adenocorticotropina activan las infecciones la

tentes por virus rábico. Se ~encionan cambios anatOuiicos en dive!, 

sos organos. 

Descrip.: Patología patogenia. 

110 Salido R.,F.: Env!o de espectmines al laboratorio, prepar.!_ 

ción de muestras, técnicas de exámen y diagnostico de laboratorio. 

Rev. Sal. Públ. Méx • ..!§.;385-395 (1974). 

Se aconseja manejar con todo cuidado los especfmenes, evitando 

contaminación y deteriorG de la muestra. Se recalca la utilidad de 

la prueba de Schneider cuya importancia radica en la posibilidad 

de hacer el diagnostico por la técnica da Seller, anticuerpos fluE_ 

rescentest téenieá de Schneider e inoculaci6n ál ratón. 

Descrip.: Muestras manejo examen diagngstico. 

111 Salido R.,F.: Vacunas antirr,bicas; aplicaci6n, indicaciones 

y resultados. Rev. Sal. Públ. Méx. 1§.:489-503 (1974). 
Se describen brevemente laa vacunas autirribicas actualmente en 

uso y aquellas de reciente desarrollo con pet•pectivas a la it'llluni 

zación contra la rabia humana y canina. Se incluyen sus caracter!s 

ticas antigenicas destacando las preparadas en cerebro de rat8n las_ 
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tante. Se indican los esquemas de vacunación más aceptados para la 
v 

inmunizaci.Gn antes de la exposiciSn y tratamientos administrados -

después del contacto con animales rabiosos.o sospechosos. Se mencio 

nan reacciones post-vacunales, locales, sistemicas y neurológicas, 

su tratamiento y las formas de evitarlas o reducir su riesgo. 

Descrip. : Vacunas humanas caninas inmunizaciones reacciones post

vacunales .. 

112 Silva M.: Infección accidental en el hombre. Rev. Sal. Públ. 

Méx. 1§.:429-436 (1974). 
Entre las variadas condiciones que·favorecen la exposición del -

hombre a la rabia, en forma. accidental, se consideran zonas donde 

la enfermedad es enzoótica; las 111ordeduras y lameduras de animales 

domésticos y salvajes; la entrada a cuevas u otros lugares donde ~ 

bitan vampiros o diagnóstico da rabia. Se presentan los diferentes 

gr_ados de suceptibilidad a la rabia en distintas especies animales. 

Descrip.: Infecci~n accidental hombre. 

113 Silva M.,M.: Tratamiento profilactico después de la exposi~ 

ción~ Rev. Sal. Públ. Méx. ~:481-487 (1974). 

Se examinan los puntos generales para seleccionar a las· personas 

que deberan recibir tratamiento. Se analizan los procedimientos em

pleados en el tratamiento local, recomendando no se omitan aunque -

hayan transcurrido 24 horas o más despu's de la exposición. Se rec..Q. 

mienda el uso del suero hiperinmune y de la exposición de origen hu 

niano, también el uso de la vacuna Fuenzalida en el tratamiento sis

témico. Se comenta la Gu!a de Tratamiento Sistémico del Sexto Info_!'.. 

me del Comité de Expertos de la ctfS (1973). 

Descrip.: Tratamiento profilaxis. 

114 Sureau P.; Arellano C.: Epizootiolog1a de la rabia paraliti

ca bovina. M•. XIX Congr .. Hund. Med. Vet. Zoot. 1971 Hbico • .!;28-

31 (1971). 
Se discuten las diferentes situaciones ecol6gicas prevalen.tes en 

la rabia tran911itida por el murciélago hematófago, así como los me-
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todos de control experimentales y prácticos contra el vampiro. Se 

mencionan las vacunas existentes para proteger a los bovinos contra 

la rabia paralf tica, hacféndo énfasis en la efectividad de la vacu~ 

na cepa Era en condiciones de campo y de una nueva vacuna obtenida 

a partir de una cepa de virus r1bico origen vampiro, que parece ser 

muy efectiva. 
Descrip.: Derriengue Desmodus rotundus control vacuna. 

115 Tellez G. ,A.: Apuntes para la historia de la rabia en México 

Rev. Vet. rex . .2 Sulp.1:37-46 (1978). 

Estracto de una conf erencía que di~ el aut~r en un curso de ac~ 

tualizacion en la cual hace una recopilación de apuntes sobre la -

rabia desde siglos antes de n~stra era, mencionada por Aristóte

les cuando aún no se conocía la enfeJ:llledad en el hombre,.la forma 

en que se introdujo en Am&rica, descripción del perro nativo y eu~ 

ropeo, etc. 

Descrip.: Historia enfermedad México. 

116 Vilchis V., J.: Epidemiología de la rabia en México. Rev: Sal. 

Pu5l. Méx. 16:407-417 (1974). 

Se presenta una s!ntesis hist6rica de la rabia y sus principales 

caracter1sticas epidemiol6gicas. Se menciona la mortalidad por rabia 

humana en México, su tendencia, variaciSn estacional y distribución. 

Se informa de los estudios realizados acerca de las defunciones por 

rabia humana. Se hacen consideraciones para su control, 

Descrip.: Epidemiologút control. 

117 Villa R.~B.; Biolog!& de los murciélagos hemat6fagos. Rav. -

Cien. Vet. Méx. !:85-102 (1976). 

Se mencionan los Mbitos alimenticios, modo da vida y enemj.gos n.!. 

turales del Desmodua rotundua. Sa indica la i:aportancia epidem'iolog! 

ca y económica da los murciélagos hematófagos. 

Descrip.: Biolog!a Desmodus rotundua. 

118 Wong Ch.,C.; Higuera B.,F.; Hernández C.,A.; Ru!z F.: La bioJ?, 

aia de piel: otra técnica para el diagn5atico intra vit8.ll de la ra--
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bia humana. Rev. Med. Hosp. Gral. Mex. 41: 460-462· (1978). 

Se estudiaron 11 enfermos con diagnóstico clínico de rabia, 3 

mujeres y 8 hombres, cuyas e.dades oscilan entre 4 y 70 años. A 8 

de ellos se les tomo biopsia de piel de la región retroauricular 

Y a los 3 restantes se les tom6 la piel post-mortem. En los cortes 

de piel de aproximadamente lOu de grosor, obtenidos con un microto . -
mo d~ congelación, se observó fluorescencia del ant!geno rábico, -

Estos diagn~sticos intra vitam .fueron confirmados con estudios posl_ 

mortem. Aunque todavta. son pocos los casos estudiados, la biopsia 

de piel podrta ser de utilidad en el diagnóstico preces de la rabia 
en humanos. 

Descrip.: Diagnóstico humanos piel. 

SAU!ONELOSIS 

119 Becerril M.,P.: Búsqueda de portadores de Salmonella typhi 

u otras salmonellas en diferentes grupos de población de la Ciudad 

de ~exico. Tesis de Licenciatura. Ese. Nal, Cien, Biol. Intituto 

Politécnico Nacional. México, D.F. 1976. 

Se estudiaron 2377 individuos; 1527 relacionados con casos de ~ 

fiebre tifoidea y un brote de la misma as! COillO 850 l!lanejadores de 

alimentos sin relación alguna con casos del padecillliento, En el ..... 

grupo de manejadores de alilllentos se aislaron 110 cepas de Salmone 

lla diferentes de Salmonella typhi (12.9%} mientras que en el grupo 

de individuos relacionados con casos de tifoidea se encontraron 30 

cepas de Salmonella t.yphi y 73 de otras salmonellas. Se mencionan 

los serotipos encontrados y su porcentaje de aislamiento, Debido al 

número reducido de portadores en la poblaci8n general debe enfocar

se su bGsqueda entre los individuos que han padecido fiebre tifoi-
dea y sus contactoa. 

Descrip.: Incidencia portadores manejadores alilllentos. 

120 Cabrera c.,R.: Preparaci6n de una vacuna tifo~dica y evalua

cian de au potencia aediante traa aitodoa da evaloraci6n. Ese. Nal. 
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Cien. Biol. Instituto Politécnico Nacional. México, D.F. 1971. 

Se preparó una vacuna de tifoidea mediante un método de produc

ción de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, 

se sometió a prueba de control químico y biológico resultando sa~ 

tisfactoria de acuerdo ¡on los requisitos mínimos establecidos. Se 

determinó su potencia con respecto a una vacuna patrón de referen

cia, mediante los métodos Americano y Europeo, y un proyecto de -

bacterina a nivel experimental. Los resultados fueron favorables -

en sensibilidad para el Método Atnericano,obtenféndose menor servi

bilidad para el Método Europeo y el procedimiento de bacterina. 

Los resultados de valoración de potencia obtenidos por el procetii

miento de bacterina no fueron concluyentes pero si halagadores ob

servándose un fenómeno de tolerancia inmunológica. 

Descrip.: Vacuna métodos de valoración potencia. 

121 Crevenna P.B.; Buendía A.,: Cambios en la epidemiología de 

la tifoidea. Rev. Sal. Públ.· Mb • .12.:839-847 (1973). 

Se estudiaron 153 casos presentados en el Hospital del Niño (DIAN) 

durante 1972 en los que se comprobó el diagnóstico de tifoidea ais 

!ando Salmonella typhi,resultando 133 muestras resistentes al clo

ranfenicol y 20 fueron sensibles, se menciona a los alimentos como 

principal veh!culo de transmisión. 

Descrip.: Aislamiento agente niños transmisión alimentos. 

122 Esquive! H.C.; Herrera S.,A.; Chavez V.,L.A.; Zurita.V.E.; 

Alfara A.J.: Actividad de siete antimicrobianos "in vitro" sobre di 

versas bacterias ~onsideradas como causantes de patología intes;;-~ 

nal. Rev. Med. Hosp. Gral. Mex. 41:240-243 (1978). 

Se valor6 la actividad de ampicilina, cloranfenicol, colimicina 

furazolidona, neomicina,paramicina y tetraciclina contra 60 aisla-~ 

miento• de Salmonella ..!1?. (no typhi); 40 de Shigella .!!?.; 64 de !!!J:t 
siella .!l?. y 164 de .!:.. coli. Se tomó en cuenta qua estos antimicro

bianos aon loa que preferentemente el 1Dedico selecciona para el tr,!. 

tamiento contra la diarrea. Para las pruebas de suceptibilidad se ..!!. 
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tilizo el método de dilución seriada en placa; la conclución más e

vidente que se obtuvo fue que frente a bacterias probadas, la fura

zolidonat la colimina, la neomicina y probablemente la paromicina 

fueron los antimicrobianos que mostraron ser lllás efectivos. 

Descrip.: Antimicrobianos acción enterobacterias. 

123 Fernández C.,J.: Vacunas entéricas. Rev. Sal. Públ. Méx. 11: 
307-319 (1979). 

En México las enteritis y las enfermedades diarreicas ocupan el 

primer lugar como causa de mortalidad. Se menciona que se encuentran 

en desarrollo en diversos laboratorios de investigación en el mundo 

diferentes tipos de vacunas entéricas entre las que se encuentra la 

vacuna contra Salmonella typhimurium y otras especies de salmonelas 

animales las que se encuentran en estado experimental. 

Descrip.; Elaboración vacunas enteritis. 

124 Flores C. 7 R.: La epizootiología de la salmonelosis en bovinos 

y aves. Cien. Vet. ~- 1:147-175 (1978). 

Se discuten los principales aspectos cl!nicos y epizootiologicos 

de la enfermedad en las diferentes especies, haciendo énfasis en las 

medidas recomendables para el tratamiento, prevención y control. 

Descrip.: Epizootiología animales d~mesticos. 

125 Molinari J•L.: Experimentaci6n con vacunas ribosoma.les de~ 

monella typhimurium y de Salmonella typhi Ty2. Rev. Cien. Vet. 1:183 

-213 (1978). 

Se describen los materiales y métodos utilizados por el autor pa

ra la obtención de vacunas ribosomales de Salmonella typhimurium y 

de Salmonellla typhi Ty2. Se menciona que la preparación ribosomal 

de Salmonella ~yphimurium inmunizo con buen éxito a ratones albinos 

cepa CD-1, contra desafíos letales de Salmonella typhimurium, tanto 

por vía intraperitonial como por vta oral demo•trindose tambi'n que 

la fraccion ribosomal obtenida de Salmonella typhi Ty2 fu' capaz de 

inducir un alto grado de inmunidad en contra del desafío de tr .. C.!, 

paa dif erentea de S~1-onella tvnhi~ 



Descrip.:Vacunacion inmunidad. 

126 Pérez M.A.; Cabrera R.: Medidas preventivas empleadas en la 

infección tifoídica. Rev. Sal. Públ. Méx. J:!: 185-194 (1974). 

Se propone como principal medida preventiva la inmunizacion de 

la población en los períodos interepidemicos, mencioando la neces_! 

dad de ampliar los servicios de control sanitario de alimentos para 

disminuir la frecuencia de casos de tifoidea. 

Descrip.: Prevención infección control alimentos. 

127 Pérez P., G.I.: Aislamiento de Salmonella en individuos sanos 

y enfermos. Serotipo más frecuentemente aislado en la Ciudad de Pue

bla 1974. Tesis de Licenciatura. Ese. Nal. Cien. Biol. Instituto Po

litécnico Nacional. México, ·n.F. 1976. 

Se investigó la presencia de Salmonella typhi y otras salmonellas 

en 834 personas, 589 con diarrea y 245 sin diarrea en la Ciudad de 

Puebla. En el primer grupo hay una diferencia en la distribución con 

respecto a la edad observándose mayor porcentaje en el grupo de O a 

10 años. Con el objeto de conocer los serotipos que predoainan•,en la 

Ciudad de Puebla se tipificaruñ 41 cepas de Salmonella diferente a 

Salmonella typhi, predominando: Salmonella enteritidis serotipos ~

phimurium, derby, enteritidis y anatum. A once cepas de Salmonella 

typhi se les hizo prueba de suscetibilidad a los antimicrobianos. 

Descrip.: Portadores serotipos. 

128 Sanchez L.,R.:.Prevalencia de portadores de sal.monella y shige 

lla en manipuladores de alimentos. Rev. Sal. Públ. MEx. ~~: 353-364 

(1981). 

Se realizo un estudio cuyo objetivo fue determinar la prevalencia 

de portadores de Salmonella y Shigella en manipuladores de alimentos 

de establecimientos comerciales de Puerto Vallarta, Jalisco. Se est,!!_ 

diaron 300 coprocultivos de 150 manipuladores; 2 de cada uno de ellos, 

encontrándose una prevalencia de portadores de Salwonella y Shigella 

de 12% con 1.3% de portadores asintom(ticos. Hubo una pravalencia de 

portadores se Sal=onalla.!J! de 9.3%, de Sal110nella tYehi da 1.4% y -
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l. 3% de portadores de Shigella flexneri. 

Descrip.: Incidencia portadores manipuladores alimentos. 

TETAN OS 

129 Carrada B. ;r.: Estud:'~o epi~emiologico y bioecológico del te 

tanos en México. Rev. Sal. Públ. Méx • .!1:253-266 (1975). 

El tétanos es un importante problema sanitario en México; en un 

período de 50 años se registraron 106,523 defunciones por esta en

fermedad y el 60% de las mismas fueron en niños recién nacidos. En 

el presente estudio se analizan los factores socioculturales, bio~ 
geográficos que condicionan la enf e'tll1edad. 

Descrip.: Estudio epidemiológico defunciones niños. 

130 Carrada B.,T.: La epidemiologta histórica del tétanos en Ame 
rica. Rev. Sal. Puol. Méx. 18: 961-971 (1976). 

En este trabajo se presentan notas seleccionadas de la epidemio

logía histórica del tétanos en Am~rica, tal y como fueron recogidas 

pQr viajeros europeos y observadores nativos, con la idea de probar 

que el tétanos era ya prevalente en América antes del siglo XX en 

los llamados focos tetánicos de clima húmedo y cálido. 

Descrip.: Epidemiología historia América. 

131 Carrada B.,T.: La vacunacion antitetánica en la República M~ 

xicana. Rev. Sal. Puol. Méx. ~: 579-595 (1977). 

Se revisa la historia de las inmunizaciones antitetánicas en la 

RepGblica Mexicana iniciadas ett 1910 por el Instituto Bacterio~ogj, 

co Nacional y continuadas en 1924 por el Instituto de Higiene. En 

1976 dicho instituto preparo una potente toxina tetánica en medio -

Lathan, con t:ítulo promedio de 3,5000,000 DML y 50-60 Lf/ml, prepa

rándose a partir de esta toxina inactivada con formalina antitoxinas 

o toxoides concentrados. En l970se presentaron en Colima 11 casos 

de tétanos asociados a la vacunaci6n y en el D.F. hubo otro brote si 

»ilar con saldo de 23 niños muertos. Se discuten las bases para un 
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nuevo programa teórico de vacunación antitetánica. 

Descrip.: Brote vacunación programa.. 

132 Manzano P.,J.: Prevención del tétanos. Bol. Med. Inst.Mex. 

Seg. Soc. _ll: 263- (1970). 

Se presentan datos estadísticos de defunciones por tétanos du

rante el quinquenio de 1963-1967 •. Se mencionan los procedimientos 

preventivos a seguir antes de la exposición cuya recomendación es 

la inmunización activa con toxoide tetánico, la cual tiene una pr.2_ 

teccion probablemente por mas de 10 años con la aplicación de tres 

dosis; la prevención después de la exposición variará si la perso

na está vacunada o revacunada en los 10 años anteriores o mas; es

tá completamente vacunada o no se haya vacunado con anterioridad; 

se recomienda así mismo, el buen manejo de la herida del cordón UE,! 

bilical. 

Descrip.: Prevención humanos. 

133 Moran L.,L.: Estudio de potencia de toxoide tetánico compa

rando los métodos internacional y oficial. Tesis de Licenciatura. 

Ese. Nal. Cien. Biol. Instituto Politécnico Nal. México, D.F. 1978. 

Se llevo a cabo un estudio de la potencia de toxoide tetanico,-

comparando dos métodos de valoración biológicos para determinar su 

actividad inmunogenica. Se trabajaron cuatro lotes (A,B,C,D) de to

xoide tetánico absorbido en hidróxido de aluminio, correspondientes 

a dos fabricantes, y se encontró con ambos métodos que los lotes A 
y B fueron los de mayor potencia, el lote D con muy baja potencia y 

el lote C no indujo protección. 

Descrip.: Estudio potencia toxoide protección. 

134 Peredo L. ,M.A.; Mendoza H. ,P.; Termine! V. ,M.: Tétanos. Rev! 

sión de 123 casos. Rev. Sal. Públ. Méx • ..!Z.:325-336 (1975). 

Se presenta la revición de 123 casos de tétanos humano que se a

téndieron en el Hospital de Infectolog!a del Instituto Mexicano del 

Seguro Social en un lapso de 20 años. El diagn6stico se bas6 en datos 

clínicos y apidemiol6gicos, ya que a6lo se cultiv6 .Ql. tetani en 3 
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casos, Se menciona que la enfermedad se presenta en grupos de pobl,!! 

ción particularmente espuesta como son los trabajadores del campo y 

los dedicados a la cría de ganado. 

Descrip.: Casos humanos diagnósticos clínicos epidemiológicos. 

135 Servicios Coordinados de Salubridad y Asistencia en el Esta

do de Nayarít: Tétanos. Rev. Sal. Públ. Méx. l:Sll-518 (1960). 

Se hace una breve relacion histórica del tétanos, mencionando que 
.,. 

la enfermedad existe en lugares donde el suelo e$ta contaminado por 

deyecciones animales o humanas. Se enumeran los síntomas principales 

pronostico y tratamiento presentandos~ gráficas de morbimort~lidad -

por tétanos en el estado de Nayarit donde la cría y explotación de 

ganado vacuno y caballar contribuye para propiciar la proliferación 

del germen en el suelo. 

Descrip.; Prevalencia contaminación suelo deyecciones. 

TOXOCARIASIS 

136 Fifsitz G.,A.; Butrón P.,L.; Ariza A.,c.: Linfadenopatía inm_!! 

noplástica y toxocariasis .• Rev. Pren.; Méd. Mex. 41; 323-327 (1976) ~ 

Se presenta un caso de granulomatosis larval por Toxocara cannis 

asociada con linfadenopatía inmunoblástica. Se comenta la etiopato~ 

nia, el cuadro clínico, y el diagnostico de ambas enfermedades y se 

analiza la posible interrelación entre ellas, así como la posibili

dad de que la linfadenopatía haya sido desencadenada como respuesta 

a la esti.tnulacion antigenica del parásito. 

Descrip.: Linfadenopat!a inmunoblástica granulomAtosis larval. 

TOXOPLASMOSIS 

137 Acosta E.; Finkelman J.: Algunos conocimientos recientes ace.!:_ 

ca de la toxoplasmosis. Rev. Sal. Publ. Méx. ]J!; 403-407 (1976). 

Se mencionan los últimos hallazgos en los mecanismos de transmisión 



de la toxoplasmosis entre los cuales se considera al gato como hues 

ped primario especffico y se mencionan algunos nemátodoa o insectos 

que pueden servir col!IO huéspedes transitorios. as! como algunos ali 

mentas de origen animal entre ellos la carne, el huevo y la leche 

infectados. 

Descrip.: Transmisión gato insectos nematodos alimentos. 

138 Monroy J.,J.A.: Identificación de anticuerpos contra Toxoplas 

]!!!. gondii en suero sangu!neo de bovino por prueba de inmunofluoresce.!! 

cia en la Cuenca Lechera de Cuautitlan, Estado de Mfxic~. Tesis de Li 

cenciatura. Fac. Med. Vet. ?.oot. Universidad Nacional Auton6m.a de Mé

xico. México, D.F. 1980. 

El trabajo se riaalizo con el objeto de dar a conocer la frecuencia 

de Toxoplasma sondii en bovinos productores de leche como portadores 

de toxoplasma para los habitantes de la Ciudad de México y zonas cir

cunvecinas y darle la importancia que amerita este hecho. La identif! 

cación de anticuerpos contra Toxoplasma gondii en suero sartgu!neo de 

bovino por prueba de inmunofluorescencia revela la existencia de anti 

cuerpos contra 1.:. gondii a una diluci6n de 1:8,1:16~ habi&ndose teni

do un total de 224 animales positivos de 1,237 muestras obtenidas de 
1nn 
'"'VV eAplotaciones de la Cuenca Lechera de Cuautitlin, Estado de Méxi-

co, equivalente a 18.1% de positivos. 

Descrip.: Examen serologico detecci6n portadores.cuautitlin. 

139 Morones P. , R.M. : Indicencia de Toxoplasma gondii en rat:u y 

ratones domestico• (M!!!. musculus, Rattus norvegicua,bttua rattus) 

provenientes de diferentes dependencias representativ .. de la Univer . -
sidad Nacional AutSnoma de ~ico (100 casos). Tesis de Licenciatura 

Fac. Med. Vet. 7.oot. Universidad Nacional AutSnoma de Mhico. México, 

D.F. 1975. 
Se recolectaron múridos de lu upeciu !!.!:!!. 11uaculua, Rattua .!!2!:

vergicua y Rattus rattus, procedentes de algunas dep«tdtnciu unive,.t 

aitariaa, los cualea fueron envenenado. con Fluotacatato de Sodio -
(1080) auriendo al instante. Poaterioraente .. et:iriar01:1 al Laborato-. 
ria da Pa~aaitoloa!a conaervindo•• en refriaeraci~ a ·uaa temparatu-
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ra no mayor de 8°C dentro de cajas de plástico. Los sitios de reco

lección fueron: talleres automotrices (36 múridos), Granja Porcina 

de Zapotitlan (17 múridos) y Rancho Cuatro Milpas (97 múridos). Se 

extrajo el bazo y exudado peritoneal d.e cada animal para realizar -

frotis y teñirlos por el Método de Wright. Los resultados fueron ~ 

gativos. 

Descrip.: Deteccion toxoplasma múridos U.N.A.M. 

140 Ocampo R.~L.H.: Encuesta sobre toxoplasmosis en gatos y su -

determinación mediante la Técnica de Inmunofluorescencia Indirecta. 

Tesis de Licenciatura. Fac. Med. Vet. 1.oot. Universidad Nacional Au

t6noma de ~exico. México, D.F. (1980). 

Se determino la incidencia de toxoplasmosis en 60 gatos de la ra

za europeo domestico, procedentes del bioterio de la Facultad de Me

dicina de la U.N.A.M., mediante la técnica de inmunofluorescencia i_!! 

directa, obteniéndose un resu1tado de 70% (42) positivos. 

Descrip.: Incidencia gatos bioterio. 

Roch U.,E.: La toxoplasmosis congénita: problema. médico-scci~l. n--ncv. 

Sal. PÚbl. Méx. 1'8: 871-874 (1976). 

La toxoplasmosis congénita esta plenamente confirmada por el aisla 

miento de Toxoplasma gondii en placentas humanas, en úteros obtenidos 

por autopsias e histerect.omías en mujeres con serología positiva a la 

toxoplasmosis. Se presenta una raviaign de resultados de laboratorio 

e investigaciones clínicas mostrando varios mecanismos de transmision 

de la madre al feto durante el embarazo o en ~l Al.11rakra=i~to. 

Descrip.: Aislamiento úteros serología positiva placentas. 

142 Varsae D.L.:Toxopla.moais. Una infecci6n frecuente clínicamente 

poco conocida. Rev. Pren. Med. Mex. 42;372-378 (1977). 

La• encuestas serologica. y los diagn6sticos microscópicos señalan 

que la toxoplas•o•i• es una infección cosmopolita qua alcanza comumnen 

te porcentajes del 20% o ali. Aún en algunos lugares con economía pros 

pera las infeccione• htaanaa pu4ldan ser not'll&l.nlente •lt•~ debido al h! 

bito de COiiar carne cruda o inauficient .. ent• axpueat.t. a t .. peraturas 
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letales para Toxoplasma gondii. Aunque también pueden e~licarse -

algunas veces por patrones culturales y factores psicológicos ind!_ 

viduales en relación con los gatos. Se explica como se realizan las 

infecciones y se definen los términos. En algunas circunstancias -

aún no se conoce la fuente de infección. Se discute el diagnóstico 

y se presenta en forma abreviada la taxonomía del parásito. 

Descrip.: Transmisión carne factores culturales. 

TRIPANOSOMIASIS 

143 Rivera R.; D.R.C.: Determinación de actividades enzimáticas 

en tres cepas de Tripanosoma cruzi relacionado con la virulencia, 1! 

sí como la cuantificación de DNA. Tesis de Licenciatura. Ese. Nal. 

Cien. Biol. Instituto Politécnico Nacional. México, D.F. i979. 

Se emplearon tres cepas de Tripanozoma cruzi: cepas Cocula y Ver 

de, de M~xico, y cepa 22 de Costa Rica, en las que se hizo un estu

dio comparativo de las actividades enzimáticas (aldolasa, fosfat~sa, 

alcalina,.ICDR) de cada una de las cepas mantenidas en medio de cul 

tivo, con la virulencia. Esta última se determinó en ratones, busca_!! 

do nidos de amastigotes en corazón, cerebro, hígado e intestino y b.!, 

sandose tambíen en el índice de parasitemia. Se observ6 que existe -

una proporcionalidad directa entre la actividad enzimática y la virj! 

lencia. De las tres cepast la cepa Cocula demostró tener mayor acti

vidad enzimática y mayor virulencia. Se hizo la cuantificación de ~ 

DNA en!.:, cruzi para evitar en un futuro el uso de técnicas de con-

ceo inexactas como la camara de Neubauer. 

Deacrip.: neterminacion virulencia actividad enzimáticas. 

144 Tay J.; Ontiveros D.; Ortega M.; Torres J.: Estado actu~l de 

los conocitllientos sobre inf ecci~n en vertebrados por la enfermedad 

de Chagaa en M&ico. Bol. Of. Sanit. Pan•. 67: 310-314 (1969). 

Se presentan los datos disponibles sobre inf eccion por Trypanozo

.!!:! cruzi en vertebrados no humanos y humanos en la República Mexica-
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na señalando los lugares del país donde se han encontrado vertebr<!, 

dos no humanos infectados por .!:.. cruzi así como la localización de 

los casos humanos de enfermedad de Chagas y las posibles áreas en

démicas de la enf erm.edad. 

Descrip.: Infección vertebrados invertebrados áreas endémicas. 

145 Vargas D.L.: La venación de las alas en Triat:omidae (Hemip

~ insecta). Consideraciones epidemiológicas sobre la tripanoso

miasis. Rev. Sal. Públ. Mex. 18:601-610 (1976). 

Considerando la importancia de la tripanosomiasis americana caJ! 

sada por .!:. cruzi y .!:_ rangeli se debe dar mayor atención a los Í!!. 

sectos vectores en la realización de campañas contra esta enferme

dad. Se discuten aspectos epidemiológicos subrayando la importancia 

de conocer mejor a los triatomideos vectores. Se presentan datos -

morfológicos relati~os a la venación de las alas. 

Descrip.: Venación Hemiptera insecta epidemiología. 

TRIQUINELOSIS 

146 Adame G.,J.: Determinación de la viabilidad de Trichinella 

spiralis en diferentes órganos del cerdo. Tesis de Licenciatura. Fac 

Med. Vet. Zoot. Universidad Nacional Autonoma. de México. México, D.F 

1981. 

Se utilizaron 34 ratas infectadas con órganos y músculos de dos -

cerdos parasitados con Triguinella spiralis en forma experimental, 

dichas ratas se sacrificaron a los dos meses de ser inoculadas, tie.!! 

po necesario para que las larvas se enquisten, una vez sacrificadas 

se tomaron 11t1eatras musculares de pilares del diafragma, lar!ngeos y 

anconeos realizando las pruebas de tríquinoacop!a y de dig .. tion ar

tificial. En las ratas infectadas con músculo resultaron positiva• -

encontr,ndose mayor número de larvas en l... ratas inoculada.a con len 

gua y diafragma. Las ratas que se inocularon con órganos resultaron 

n~gativas a excepción de 18.!l qué recibieron muestra de aorta. triquea 

medula espinal y testículos. Se concluye que las larva• enquiatadas 
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en los músculos son las mas viables y que se encuentran en mayor -

cantidad. 

Descrip.:Viabilidad infección ratas organos cerdos. 

147 Ambía M •• J.; Quiroz R.,H.: Incidencia de Trichinella spira

lis en perros de la Ciudad de Mexicu. Rev. Vet. Méx. 1:17-19 (1976). 

Se muestrearon 150 perros mestizos callejeros, obtenidos del Ce!!. 

tro Antirrábico de la Ciudad de México para buscar larvas de Trichi 

nella spiralis en músculos maseteros, intercostales y diafragmáti-

cos por medio de la digestión artificial. Se observó la presencia -

del 3.3% con un intervalo de confianza entre 1.55 y 5.08%. Se disc~ 

ten los posibles problemas en Salud Pública. 

Descrip.: Identificacion perros callejeros México. 

148 Fragoso U.,R.: Un brote de triquinosis en Villanueva, 7.acat_!: 

cas. Rev. Sal. Públ. Méx. 23:25-41 (1981). 

Se presenta una serie de caSds que ocurrieron en Laguna de Carr_!: 

tero 7.acatecas, y que tuvieron características distintas de lo· ha

bitual. Se estudio una familia que enfermó, compuesta por 18 perso~ 

nas de las cuales seis fallecieron y de los que se encontró triqui-

nas en todos los músculos y tejiñns estudiadosª Este brote señ~!a -

la necesidad de aplicar con mayor eficacia las disposiciones sanit.!, 

riaa de control en la elaboración, preparacionr distribución y sub

productos del cerdo. 

Descrip.: Brote humanos identificación control. 

149 Mart!nez M.,R.: Un pequeño brote familiar de triquinosis en 

Naucalpan, México. Rev. Sal. Públ~ Méx. 21:161-165 (1979). 

Se describe un pequeño brote de triquinosis a la ingestión de -

chorizo de Durango,Durango; se hacen algunos comentarios generales 

a cerca de la enfermedad en México. 

Descrip.: Brote ingestión chorizo. 

150 Martínez M.,R. y col.: Triquinosis en 1.acatecas, 7..acatecas. 

Rev. Pren. Med. M~x.44:278-287 (1979). 
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En el estado de 7.acatecas (Mexico) se han encontrado mas de 70 

enfermos con triquinosis aguda, entre octubre de 1975 y diciembre 

de 1979. Veintitres de estos casos, estudiados en la clínica hos

pital del Instituto Mexicano del Seguro Social son analizados en 

este trabajo, principal.mente desde el punto de vista clínico. En 

todos los casos en que se investigo el origen de la infección és

ta pudo atribuirse a cerdos criados en la región de Jerez, Mal Pa 

so> Villanueva, pero no se ha encontrado ningún factor que parez

ca exclusivo de ella, se quiere llamar la atención hacia la posi

bilidad de que ocurra algo semejante en muchas regiones rurales -

de México, aunque el hecho pase inadvertido porque el padecimien

to se confunda con otros procesos infecciosos. 

Descrip.: Casos 7.acatecas. 

151 Perez o., M.E.: Algunos aspectos sobre la inmunidad humo-

ral y/o celular en la infección experimental de ratas con Trichi

nella spiralis. Tesis de Licenciatura. Ese. Na!. Cien. Biol. Ins

tituto Polítecnico Nacional. Mexico,D.F. (1978). 
Se realizo la infecciSn experimental de ratas con Trichinella 

spiralis para estudiar la respuesta inmunológica provocada. La a~ 

parici6n de títulos elevados de anticuerpos en el suero de las ra 

tas infectadas manifiesta una respuesta hUlllOral. Sin embargo, se 

observo que al administrarse suero y/o células sensibilizadas ob

tenidas de donadores infectados a receptores sanos, en los animales 

inyectados con suero y células, el número de larvas enquistadas en 

musculo fue considerablemente menor que en los animales inyectados 

solo con suero, cuyo número de larvas fue similar al de los atlÍJI!! 

les testigos, interpretándose esto como una protección debida a -

la respuesta celular. 

Descrip.: Infeccción inmunidad ratas. 

152 Pineda G.,J.G.: algunos estudios inmunológicos en Trichine-

1!! espiralis. Tesis de Licenciatura. Ese. Mal. Cien. Biol. ItU1ti

tuto Politécnico Nacional. ~xico, D.F. 1975. 
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El objetivo principal de esta investigación fue aclarar el tipo 

de inmunidad (humoral, celular o mixta) que se establece en la ra

ta. Para esto se protegi6 un lote de 5 ratas con 37.5 millones de 

células esplénicas contenidas en O.Sml, administradas por vía in-

traperitonial; y otro lote de 5 ratas con 0.1 ml de suero inmune -

por la misma vía, obtenidos de ratas que recibieron 100 larvas co

mo dosis infectiva y sacrificadas 45 días después de la infección. 

Se demostró que la inmunidad establecida fue de tipo humoral. 

Descrip.: Ratas inoculaci6n inmunidad. 

153 Quiroz R. ,H. ;Bañuelos P. ,c.: Viabilidad de Trichinella spi7 

ralis en el chorizo. Rev. Vet. M""ex. 3:3-4 (1972). - . 
Se prepararon tres tipos de chorizo con c~rñe triquinosa de ra

ta y se determin6 la viabilidad de éstas a los 5, 10,15, 20 y 25 

días de preparado mediante inoculación a ratas suceptibles. Se en

contró que las larvas de Triquinella spiralis mueren en la carne -

de rata cuando se somete a ia preparación de chorizo casero galle

go y andaluz •. 

Descrip.:·Viabilidad chorizo gallego andaluz rata. 

154 Ramírez V.,M.: Epidemiología de la trichinelosis. Rev. Cien. 

Vet. ]:277-334 (1981). 

La triquinelosis es una zoonosis directa, mantenida en la natur..! 

leza por un amplio rango de hospedadores vertebrados principalmente 

carnívoros. Se presentan las propiedades del agente etiológico, ca

racter!sticas de la poblaci6n suceptible, distribuci6n geográ ica,'r 

desarrollo d& la enfermedad, diagnóstico¡ medidas de prevenció~~ 

control y tratamiento. 

Descrip.: Características agente enfermedad prevención. 

155 Velazco B.,M.t.: Transferencia de la inmunidad pasiva natural 

de rata• inoculada• con Trichinella spiralis a sus cr!as. Tesis·de 

Licenciatura. Ese. Nal. Cien. Biol. Instituto Politécnico Nacional. 

México, D.F. 1979. 
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Se infectaron ratas hembras con Trichinella !Piralis a di.fere_!! 

tes etapas de gestación para demostrar posteriormente el tipo de 

inmunidad transmitida a sus crías, las que se sangraron y el sue

ro obtenido de cada una de ellás se hizo reaccionar con el antíg~ 

no preparado y as! llevar a cabo la reacción de contrainlnunoelec

troforesis. Se pudieron observar bandas de precipitación para al

gunos sueros, manifestándose así la presencia de antígenos debido 

a la respuesta hum.oral. Con este tipo de reacción se demostró el 

paso de anticuerpos a través de la placenta o probablemente por 

calostro, pero de ninguna manera por la leche. 

Descrip.: Transmisión inmunidad ratas placenta calostro. 

TUBERCULOSIS 

156 Chávez J. ,F.; Ft"aire M., ;Garza J.: Hidalgo T. ,F.: Anticuer

pos contra Mycobacterium tuberculosis en sueros de bovinos bajo -

control de tuberculosis. Resúm. Congr. Nal. ~ed. Vet, 7.oot. Pág. 
169 México 1976. 

El objetivo de este estudio fué determinar los títulos de anti

cuerpos fijadores de complemento en los animales del R4ncho 4 Mil

pas (CNEIEZ-FMVZ UNAM) y comparar estos resultados con el Último -

reporte de tuberculinizacion realizado como parte del programa de 

control de tuberculosis que se ha llevado a cabo desde 1968. Para 

la tuberculinizacion se utilizo la prueba doble intrad,rJnica compa 

rativa a la tuberculina {mamífera-aviar) y lá t~cnica de H~rbert y 

Kwaspinski para la prueba de fijaci6n de cOlllplemento. 

Descrip.: Anticuerpos bovinos Rancho 4 MilP.as control. 

157 Galvan F.J,: Ensayos para aumentar la sensibilidad en el diaz. 

nóstico bacteriológico de mycobacteriosis. Tesis de Licenciatura. 

Ese, Nal. Cien. Biol. Instituto Politécnico Nacional, Mixico. D.F. 

1976. 
Se trato de au~ntar la sensibilidad en el diagnos~ico bacterio -
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co en tres distintas combinaciones: Lowenstein-Sula; Middlebrok-

7Hl0-Sula; Lowenstein-Regulador de fosfatos. Se trabajo un total -

de 540 muestras de espectoraciones, todas provenían de P,acientes ~ 

tuberculosos pulmonares o sopechosos de tuberculosis. Los cultivos 

que resultaron positivos macroscopicamente, a las ocho semanas o -

antes se les eliminó (71 cultivos). De las 167 laminillas observa

das de la combinación difasica Lowenstein-Sula se observaron baci

los ácido alcohol resistentes en 36 de ellas (21.55%). De la mez-

cla Middlebrook 7Hl0 Sula se analizar9n 113, presentando bacilos 

27 de ellas (23.9%). Loa resultados de fosfatos en combinación,con 

el medio de Lowenstein también detectaron bacilos- en cultivos ne&! 

tivos aparentes con cifras de 7.4% de positividad. 

Descrip.:Tuberculosis humana medios cultivo. 

158 Goddard E.,P.: Incidencia de tuberculosis en perros de la -

Ciudad de México mediante el uso de la B.C.G. (Calmette y Gtierin). 

Tesis de Licenciatura. Fac. Med. Vet. 7.oot. Universidad Nacion~l 

Autónoma ·de México. M"°exico, D.F. 1981. 

Con el objeto de conocer el panorama de la tube~culosis caninay 

se utilizo ~a prueba intradel:lllÍca del B.C.G. para realizar un mue.!, 

treo entre perros callejeros y perros particulares. El 38.8% de ~ 

los 36 perros utilizados resu1t6 ser tuberculina reactor positivo, 

siendo los perros callejeros los que más frecuentemente presenta~ 

ron la reacci6n. 

Descrip.: Incidencia perros callejeros particulares prueba intra~ 

dérmica, 

159 Hidalgo y T.,F.: Medidas para lograr un bato libre de tube.t. 

culosis a partir de uno infectado. Resúm. Congr. Nal. Med. Vet. 

Zoot. Ptg. 167 México (1976). 
Al encontrar•• con un hato viejo con casos cltnicos abiertos y 

al eX&11en post-J10rttml lesiones tuberculosas que han afectado a to

do el or¡anillllO y el 65,5% positivos a la prueba de la tuberculina 

.. necesario pensar seriamente en controlar dicha enfermedad qua ~ 
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repercute en su salud y productividad, Con la prueba de tuberculi 

na doble comparativa intradérmica (mamífera-aviar) el hato viejo 

fue delimitado dentro de la explotación y al nacer se separaron -

las crías las cuales fueron formando un área libre de tuberculo-

sis con un control de saneamiento y realizándoles periódicamente 

dicha prueba; al mismo tiempo se realizo un estudio en leche y e_! 

puto para determinar la eliminación del germen así como los pro-

blemas de manejar un hato libre y otro infectado dentro de la mi,! 

ma explotación que al cabo de '7 años solo cuenta con el hato li

bre, con una incidencia del 1.7% de ppsitivos, 2.6% de sospecho~ 

sos y 95.6% de negativos. 

Descrip.: Control hato infectado. 

160 Hidalgo y T., F.; Rubio B. : El control .de la tuberculosis 

en una cuenca lechera de nueva creación. Resúm, Congr, Nal. Med. 

Vet. Zoot. México (1976). 

En las seis granjas lecheras de los ejidos colectivos dek Plan 

Chontalpa, localizado en la región de ta Chontalpa, estado de Ta~ 

basco se.aplico la prueba doble intradermica comparativa de tube_E 

culina mamífera-aviar a todas las hembras (2276) y a los 7 machos 

la cual mostró dar resultados excelentes por ser altamente expecí 

fica para detectar animales reactores a la prueba. Los resultados 

dieron 9 positivos (0.4%), 20 sospechosos (0.8%)~ los cuales fue

ron eliminados de inmediato, y 2247 negativos (98.7%). 

Descrip.: Control tuberculosis La Chontalpa. 

161 Mart!nez M.,A.; Rueda V.,A.: Diagnostico de la tuberculo--
• 

sis por medio de l~ identificación de bacilos ácidos ~esistenees 

en biopsias de nodulos subcutáneos. Resúm. Congr. Nal. Med. Vet. 

Zoot. México (1976). 
Se utilizaron dos grupos de animales, el primero 206 hembras 

Hol•tein Friesian en las cuales ae determinó la edad, se obtuvie

ron biopsias de nodulo• •ubcut,neo• de la regi~n cervical (49), -

torácica (78) y abdominal (79). El contenido fué examinado por m~ 
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dio de f rotis teñidos por la técnica de Ziehl Nielssen, Auramina

Rodamina y cultivo en medí~ de Lowenstein Jensen. En el 2o. grupo 

se utilizaron 48 hembras Holstein Friesian, 23 presentaban nódu-

los subcutáneos y 25 no. A las 48 se les aplicó la prueba de tu-

berculina doble comparativa mamífera aviar. Se encentro que en un 

63.9% de las biopsias tomadas se lograron identificar bacilos re

sistentes, la incidencia mayor fue a los 7 años (28.7%) cuando la 

mayor cantidad de vacas son enviadas al rastro. En los animales -

muestreados en el cuello 59% fueron positivos, en el tórax 58% y . 
en el abdomen 71%. En la prueba de tuberculina en los ani:males -

con nódulos subcutáneos unicamente 3 fueron negativos y 87% fue-

ron positivos, mientras que en los animales control sin nódulos, 

no hubo ninguno claramente positivo y sólo presentaron un incre-

mento en el grosor de la piel de 3 mm o -más, pero solo en el si~ 

tío donde se aplicó la tuberculina aviar. 

Descrip.: Biopsia nódulos subcutáneos diagnóstico·. 

162 Memije P. ,R.: Medicina preventiva en la tuberculosis pulm.2_ 

nar. Rev. Pren. Méd. Mex. 36:138-142 (1971). 

Uno de los mayores progresos en medicina preventiva ha sido el 

control de la tuberculosis bovina. Esto se debe a la pasteuriza-

ci6n de los productos lácteos y a la eliminación de las vacas tu

berculosas. Las lesiones extrapulmonares en la poblaci6n urbana, 

principalmente la linfoadenitis mesent~rica. y cervical, han des-
cendido más rápidamente que la tuberculc.,sis pulmonar. Estos tipos 

de enfermedad son considerados, con base ea. estudio• radiogr,fi~ 

cos, como resultado de infecciones con bacilo• tuberculosos bovi

nos, posiblemente por la ingesti6n de leche in~ectada. 

Descrip.: Prevención tuberculosis bovina pasteurizaci6n. 

163 Olvera C.R.; Pérez H.,C.: Tuberculosis bovina, aislamiento 

de mycobactérias en el ganado bovino. Rev. Sal. Públ. ~. J!:llS-

123 (1976). 

Se inv .. tiga la presencia de mycobacterias en ganglios Mdiaa

tinal•• aparentaaante sanoa de un& auutra d• 44 bovino• aacrifi-
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cados en el rastro. Se aislaron 3 colonias de bacilos acido alco

hol resistentes y una con características morfológicas de hongo. 

Se supone que existen fuentes de infección importantes para este 

tipo de ganado. Se recomienda una investigación bacteriológica en 

ganglios mediastinales patológicos utilizando el medio de Lowens

tein Jensen y la tipificación de las colonias aisladas. 

Descrip.: Mycobacterium aislamiento bovinos sanos. 

164 Rivera O.,M.: La tuberculosis bovina en el Valle de México 

Rev. Sal. Públ. Méx. 1ª_: 743-753 (1976). 

La ~uberculosis bovina en el Valle de México es una de las zo..e, 

nosis regionales más importantes. Se revisa la información local 

disponible en relación con la prevalencia de la infección tuberc_!! 

losa en el ganado y los diversos vectores que condicionan el riel! 

go de la infección natural en el hombre por el Mycobacterium bovis 

Finalmente se exponen las bases para un plan mJ'.nimo de control y 

erradicación de la enzootia. 

Descrip.: Mycobacterium bovis control. 

165 Schuneman A.,A.: La tuberculosis del ganado bovino en Méx_i 

co. Rev. Vet. Méx • ..§.:51-55 (1975). 

El estado actual de la tuberculosis bovina en ~exico es revisa 

da, con especial énfasis en su posible relación con la salud hUill;! 

na. La literatura es revisada con objeto de establecer la incide.!!, 

cía de Mycobacterium óovis en la población humana y se encontró -

que los datos en el pa!s son escasos. Se dan porcentajes de anim..! 

les positivos a la prueba de tuberculina Y· la forma en que pueden 

transmitir la enfermedad al hombre. 

Descrip.: Incidencia tuberculosis bovinos ~xico. 

166 Sent!es V.,R.; Fer~ndez de C., J.; Bojalil F,L. et.al.: -

Historia natural de la tuberculosis. Rev. Sal. Pub!. Mex. J&:l99-

219 (1976). 
Se discute en mesa redonda la tuberculosis COllO un gran probl.! 

11& de salud y causa da mortalidad y 110rbilidad en la poblaciSn me 
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xicana. Se mencionan la leche y otros productos de los bovinos C..Q.. 

mo fuentes de infecci5n, y a Mycobacterium bovis y M. aviun c.2_ 

mo agentes causantes de la enfermedad. 

Descrip.: Historia fuentes infección. 

167 Vazquez K.,R.M.: Contribución al diagnostico inmunológico 

de la tuberculosis activa. Tesis de Licenciatura. Ese. Nal. Cíen. 

Bíol. !nstituto Politécnico Nacional. México, D.F. 1978. 

Se estudiaron 8 técnicas que tenían como finalidad encontrar 

un sistema indicador para la reacción del consu~ de la anti-ga-

mma-globulina que fuera más estable, más sensible y que diera re-. 
soltados más objetivos. Los inconvenientes que se encontraron en 

7 de las técnicas que se estudiaron fueron muchas, obteniendo uní 

camente datos satisfactorios al aplicar la técnica de Hemaglutill!'!. 

ción Pasiva con Glutaraldehido; sus ventajas principales son que 

aumenta la sensibilidad,el tiempo de duración del reactivo y la 
lectura final es más fácil de interpretar porque está técnica po

drá ser de gran aplicación practica como Sistema Indicador en l.a 

Reacción ·de Calderón. 

Descríp.: Técnicas diagnostico humanos. 

ASPECTOS GENERALES 

168 Bezares T.,J.M.: Zoonosis parasitarias diagnosticadas en -

la Red Nacional de Diagnostico de Patología Animal 1978-1973. Di

rección General de Sanidad Animal. Secretaría de Agricultura y G!!, 

naderfA. Tesis da Licenciatura. Fac. Hed. Vet. Zoot. Univet~idad 

Nacional Autónoma de México. México, D.F. 1977. 

Se desarrollo una investigaci6n desde el punto de vista de .sa

lud pública y económica de la situación de cuatro zoonosis paras,;. 

tariaa: cisticercosis. fasciolasis, hidatidosis y sarna, tratando 

da obtener una visi6n panorimica más amplia de los problemas. san.! 

tarioa y zoosanitarioa que guardan esta• zoonosis en nuestro pa!s 

y a la vez proporcionar una pauta qu~ los organismos oficiales y 
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privados establezcan prioridades en el cont~ol de las mismas, 
~ . 

Descrip.; Diagnóstico fasciolasis cisticercosis sarna hidatidosis. 

169 Biagi F.; Del Río.; González C.: Control de parasitosis in

testinales en "La Venta" D.F. mediante quimioterapia en toda la P.Q. 

blacion. Rev. Pren. M~d. Mex. 43:292-295 (1978). 

Se administró tratamiento a toda la población con una combina-

cion de medicamentos antiparasitarios.(siete en total). Mediante~ 

xamenes coproparasitoscopicos pudo determi~ar que Giardia intesti-

.... ~ y Ascaris lumbricoides desaparecieron totalmente de la pobl,!. 

cien en estudio después de los tratamientos; Entamoeba histolítica 

se redujo en forma. notable, a menos de un tercio de la frecuencia 

inicial; Hymenolepis ~ no disminuy6 en forJD8. significativa su -

frecuencia. 

Descrip.: Parasitosis control quimioterapia. 

170 Camacho M.,M.: Factores que determinan la prevalencia y cu

ración de la parasitosis en familias de diferentes grupos socio--

culturales. Tesis de Licenciatura. Ese. Nal. Cien. Biol. Instituto 

Politécnico Nacional~ Mé..'Xico 7 D.F. 107C: ... .,, r _, • 

Se efectuó un estudio-sobre parasitosis intestinal en 30 fami-

lias de la región de Papantla, Ver. 7 agrupadas en 3 niveles socio

economicos. Los estudios revelan una morbilidad a la parasitacion 

de 98% para todos los tipos de parásitos, encontr&ndose entre otros 

Trichuris trichura, Taenia~., Strongyloides stercolaris, Enta-

moeba histolytica; sin una diferencia significativa entre los tres 

gt"upos., Se mencionan los resultados de los tratamientos aplicados. 

Descrip.: Parasitosis factores indicencia. 

171 Cárdenas L.• J.: Vigilancia epidemiológica de las zoonosis 

en la frontera norte de México. Bol. Of. Sanit. Panam. 69:115-121 

(1970). 

Según informes del Departamento de Epidm11iolog!a Experioental, 

en el quinquenio 1963-1967, se registraron 41 defunciones por ra-

bia en los estado• fronterizos (!0.1% dal total del pa!s). Durante 



el perfodo 1964-1968 se notificaron 3,475 casos de brucelosis -~ 

(54.5% del total).. Entre otras de las zoonosis estudiadas se en~ 

cuentran la cisticercosis, la leptospirosis y la tuberculosis bo

vina. La psitacosis levanta sospechas por la gran variedad de a-

ves importadas. Se plantea un programa de control. 

Descríp.: Control frontera norte. 

172 Consecuencias socioeconómicas de las zoonosis. Bol. Of. -

Sanit. Panam • .§.!!:157-159 (1970). 

Se menciona al ántraA, brucelosis, salmonelosis, tuberculosis, 

enfermedades parasitarias y v!ricas y.rickett~iosis como las prin: 

cipales zoonosis que afectan al mundo, haciendo énfasis en las 

perdidas que se ocacionan por muerte de animales, gastos en el 

control y tratamiento de la· enfermedad, pérdidas por baj~ de pro

duccign, esterilidad y aborto as! como los gastos en tratamientos 

humanos y las defunciones que ocaciona. 

Oescrip.: Perdidas económicas zoonosis. 

173 Escobar G. ,A.; Amezcua de B. ,M. E. : El armadillo: un animal 

de axperimentaeigñ párá el estudio de las zoonosis. Rev. Cien. Vet. 

].:199-229 (1981). 

Se menciona la importancia del estudio del armadillo silvestre 

como pÓrtador de agentes capaces de afectar al hombre ast como su 

importancia en el estudio de infecciones humanas que son dif!ciles 

de afectar a otras especies. Se describen las caracter!sti~as bio

lógicas más importantes de esta especie, con especial referencia -

de la• condiciones de su mantenimiento en cautividad. 

Deacrip.: Armadillo estudio infecciones humanas. 

174 Flores C.,; Uruchurtu M.A.; Ruíz S .H.; Ordoñez M. L.: Un e.!. 

tudio de SO necropsias en perros callejeros. Rev. Vet. MEx. !: 131-

139 (1977). 
Se estudiaron SO perros callejeros, en los SO animales se identi 

ficaron una o mis entidades nosol5gicas y en 49 una o mas zoonosis. 

Se conaid•ra el peligro que representa el perr0 ~allejero para la ~ 



salud publicá, así como el pobre estado en que se encuentran la -

mayor1a de ellos. 

Descrip.: Perros callejeros transmisión zoonosis. 

175 Ordoñez U.,E.: Estudio de las posibles zoonosis parasita--

rias a través de heces de perro de un parque público de la Ciudad 

de México. Tesis de Licenciatura. Fac. Med. Vet. Zoot. Universidad 

Nacional Autónoma de M~ico. Mexico,D.F. 1977. 

Se recolectaron 271 muestras fecales de perro en el Parque Hun

dido de la Ciudad de México. Dichas muestras fueron trabajadas me

diante la técnica de flotación con azúcar. Los resultados obtenidos 

fueron relacionados con los reportes que se encuentran en los cen

tros de salud y hospitales, sin llegar a establecer relación entre 

las parasitosis del perro y los reportes de estas parasitosis en -

el hombre. 

Descrip.: Relacion parasitosis caninos humanos transmisión heces. 

176 Salinas E.,C.F.: Contribución al estudio de los factores~ 

que predisponen a la existencia de zoonosis en Ciudad Nezahualco~ 

yotl. Tesis de Licenciatura. Fa~~ Med= Vet. Zcot. Univarsidad Na-

cional Autonoma de M"'"exíco. México, D.F. 1974. 

El presente trabajo se realizo mediante la investigación de da

tos archivados en la presidencia municipal, algunos centros de sa

lud y mediante la investigación directa de las condiciones higieni 

cas y sociales de la comunidad, observándose que la existencia de 

medios altamente insalubres, la promiscuidad de los habitantes, la 

carencia de educación higiénica y la falta de contrül eobre los a-

nimales por parte de las autoridades, favorecen la existencia y -

persistencia de las zoonosis. 

Descrip.: Factores predisposición zoonosis Nezahualcoyotl. 

177 Peregrina L.: Bases epidemiologicaa para la coordinación de 

los servicios de salud publica y sanidad animal para el control de 

las zoonosis. Rev. Sal. PGbl. Méx. ]1:175-178 (1971). 

Se presenta una claaificaci6n de la. fo~e en qua.-1 hüiibre --
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puede ser afectado pQ~ las diferentes zoonosis, asi como las acti 

vidades que pueden realizar los servicios de Salud Pública y Sani 

dad Animal para la prevenci6n de las mismas. 

Descrip.: Coordinacion salud pública sanidad animal control zoon.Q. 

sis. 

178 Ugalde u.,I.A.: Zoonosis diagnosticadas en el Laboratorio 

Central de Diagnóstico de Patología Animal, Palo Alto, de la Di-

rección General de Sanidad Animal, Secretaría de Agricultura y Ga 

nadería de 1962 a 1971. Tesis de Licenciatura. Fac, Med. Vet. Zoot. 

Universidad Nacional Autónoma de Méxiéo. Méxiqo, D.F. 1972. 

Se presenta la frecuencia de casos positivos a cuatro zoonosis: 

brucelosis bovina, rabia (canina y bovina), leptospirosis (porci

na y bovina) y encefalitis equina venezolana, diagnostic~das en -

el Laboratorio Central de la Red Nacional de Diagnostico. Se dan 

las generalidades de cada una de las enfermedades y se presentan 

datos estadísticos sobre los bovinos en Control de la Campaña Na

cional contra la Brucelosis. 

Descrip. :·Casos positivos brucelosis rabia leptospirosis encefali 

tis. 

179 Vth Inter-American meeting on foot and mouth disease and -

zoonoses control, México City, 10 to 13 April 1972, 7.oonosis. CeE_ 

tro Panamericano de 7.oonosis _!!: 51-65 (1972). 

Among the resolution adopted at this meeting, 14 related to the 

control of •disease of zoonotic importance which included foot and 

mouth disease, rabies, Venezuelan equine encephalitis, tuberculº

sis and brt~cellosia. Financial, educational and personnel requirit 

menta, provision of biological products and intercomunication be!, 

ween countries of the region f or this purpose were recommended. 

Descrip.: Control zoonosis reuni6n interamericana. 

' 



CAPITULO II: 

HIGIENE DE LOS ALIMENTOS.DE ORIGEN ANIMAL. 

180 Castuera A.,J.: Esquema de una oficina de control sanitario 

de alimentos y bebidas aplicables a los Servicios Coordinadoe de -

Salud Pública en el Estado de Tlaxcala. Tesis de Licenciatura. Fac. 

Med. Vet. Zoot. Universidad Nacional Autonoma de México .. Mexico,D.F. 

1981. 

Se propone la creación de una oficina con funciones de vigilancia 

epidemiológica de alimentos y bebidas q~e se integraría al Departa

mento de Control Sanitario de los Servicios Coordinados de Salud P!i 
blica de la S.S.A. en el Estado de Tlaxcala a partir de 1981. Se -

presenta un programa de trabajo según los lineamientos de la Admi-

nistracion Sanitaria Publica. Las acciones que de el se derivan, se 

fundamentan en la Codificacion Sanitaria Mexicana en vigor y en las 

normas técnico administrativas del poder de decisión conferida a ~ 

las autoridades sanitarias. 

Descrip.: Control sanitario alimentos. 

CARNE 

181 Amado L.,R.: Determinación de la enterotoxigenicidad de ce-

pas de Staphylococcus aureus aisladas de productos cárnicos. Tesis 

de Licenciatura. Ese. Nal. Cien. Biol. !r.stituto Politécnico Nacio-

nal. México, D.F. 1982. 

Se aisla~on cepas de Staphylococcus aureus a partir de productos 

cárnicos utilizando el medio de Baird•Parker, para el estudio se S.!! 

leccionarou los alimentos que presentaron dicho microorganismo. Se 

obtuvieron cuatro cepas de cada uno de los alimentos y se les bici~ 

ron las pruebas de coagulasa y termonucleasa. Se analizaron 741 al!, 

mentos, obteniendo 52 con Staphylococcus aureus (7.0%), siendo 17 -

longanizas, 10 jamones, 9 chorizos, 3 pescados, 2 carnes crudas, 3 

fiambres, 2 tocinos, 2 pavos rellenos, 1 pathe, 1 salaai, 1 que10 ~ 

de puerco y 1 chichar ' • Se obtuvieron 153 cepaa da Ji..:. ayreua, •i•~ 
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do 42 enterotoxigenicas, de estas el 64% produjo un solo tipo de 

enterotoxina y el tipo serologico encontrado con mayor frecuencia 

fue el C. Se encontró una correlación entre la prueba de termonu

cleasa y producción de enterotoxina de un 27.4% de la prueba de -

coagulasa y enterotoxina de un 24%. 

Descrip.: Aislamientos enterotoxinas Staphylococcus aureus. 

182 Ayala N.,J.R.: Contribución al estudio de la frescura de -

la carne. Tesis de Licenciatura. Ese. Nal. Cien. Biol. Instituto 

Politécnico Nacional. México, D.F. 1976. 

Se tomaron muestras de carne de res tres horas después del s~ 

crificio del animal en el rastro localizado en Industrial de AbaJ!_ 

tos de la Ciudad de México, a las cuales se les realizaron las si 

guientes pruebas: proteínas solubles, nitrógeno proteico~ prueba 

de Eber, nitr6geno araoniacal,acidez titulable, nitrógeno amino, -

reactivo de Nessler, prueba de azul de metileno. determinación de 

humedad, determinaci6n de ph, cambio en la densidad de color, pru~ 

bab organolepticas y cuenta estandar en placas. Se dan algunos·a.! 

pectas génerales sobre refrigeraci6n de la carne, composición y -

cambios químicos. Se grafican los resultados obtenidos en el estu 

dio, se da una interpretación de los mismos, as! como las conclu~ 
siones. 

Descrip.: Carne pruebas determinación frescura. 

183 Baldwin S.,C.E.: Determinaci6n de dietilestilbestrq¡ en~ 

muestras de htgado de bovino y cerdo para abasto. T~is de Licen~ 

ciatura. Fac. Med. Vet. Zoot. Universidad Nacional Autónoma de Me 

xico. México, D.F. 1979. 

En un estudio piloto para detectar residuos de Dietilestilbes

trol con una t&cnica de cromatograf!a en capa fina usando como r_! 

veladores luz ultravioleta y un colorante específico en muestras 

de h!gado de 40 bovinos, macho y hembra& y 40 cerdos, machos cas

trados y hembras provenientes del rastro de Santa Clara, Edo. de 

M'xic~, en 8 hígados de cerdo y en 24 hígados de bovino, se enco..u 

tr6 que las cantidades de residuos de DES en· cerdos (4Q:!: 13) y b.2, 



vinos (33+7.2} fué superior a la aceptada por la F.D.A. en los -

Estados Unidos de Norte América, representando ésto un riesgo pa 

ra la salud humana. La técnica de Cromatografía en capa fina con 

el revelado con luz ultravioleta, pet'Illitio detectar tasas de DES 

en hígado de 50ppb. o más y la del colorante específico de 25 ppb. 

o más. La sensibilidad de la técnica fue inferior a otras $Ímila

res. Esto se atribuyó a diferencia de la edad de los reactivos, -

limpieza del material u otras causas no determinadas. 

Descrip.: Detección dietilestilbestrol hígado. 

184 Barrilado V.: Análisis de los métodos de cóuservación de -

carnes rojas. Tesis de Licenciatura. Fac. Med. Vet. Zoot. Univer

sidad Nacional Autónoma de México. México, D. F. 1971. 

Se estudian los metodog para la conservación de las carnes pr.2. 

cedentes de los animales domésticos mamíferos, tales como: bovinos 

porcinos, caprinos, etc. En cada uno de los casos se describen los 

métodos, principiando por los más sencillos, para tel:Dlinar con los 

mas complejos. Se trata de hacer el análisis de las ventajas y de.!_ 

ventajas de los procedimientos, sin profundizar demasiado, puesto 

que la intención es hacer un compendio de los métodos, facilitando 

as! la obtencion de los datos primordiales, en cada proceso. 

Descrip.: Conservación carnes rojas métodos. 

185 González A.,M.Y.: Deterininacion de c0111pueatos organoclora--

dos en alimentos, grasa, h!gado y múacul~ de polla de •ngord& co--

mercial. Tésis de Licenciatura. Fac. Med. Vet. 7.oot. Univeraidad -

Nacional Aut5noma de México. Mixico, D.F. 1978. 

Se comprobó la presencia de pesticidas en alimento y tejidos de 

pollos de engorda, en cantidades superior•• a las permitidas por -

las autoridades sanitarias. No fue posible investigar el origen de 

la contaminación d~ los raaterial~~ 1eñalado1, aunque se sospecha -

pueda proceder da tratamiento• anti-plagas de los granos usados en 

la elaboracion de la raci6n. 

Descrip.: oraanoclorados aliaento• tejido de pollos. 
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186 Huerta G.,F.: Aislamiento de Clostridium perfringens a par

tir de alimentos cárnicos cocinados. Tesis de Licenciatura. Ese. -

Nal. Cien. Biol. Instituto Politécnico Nacional. México, D.F. 1982. 

Se analizaron 154 muestras de carnes cocinadas de res. pollo y 

cerdo. El111etodo seleccionado para el aislamiento e identificación 

de Clostridium perf ripgens f ué el de Charles L. Duncan y Stanley M. 
Harmon. De las 154 muestras analiza:das, 49 resultaron positivas -

(34%). De carne de res se tuvo 33% de muestras positivas, 37% para 

la de pollo y 30% para la de cerdo. Se considera que la técnica u

tilizada en este trabajo es adecuada y fácil de llevar a cabo en -

los laboratorios encargados del control mici:obiologico de los áli

mentos. 

Descrip.: Aislamiento Clostridium perfríngens carne cocida. 

187 Ocampo C.L.; Núñez R.E.; Villagrán V.C.: Determinación de -

corticosteroides en carne de bovino destinada al abasto. Rev. Vet. 

Méx • .2,:51-54 (1978). 
Se estudio la concentraci6n de corticosteroides (flumet4zQna) en 

~estras de carne de bovino para el abasto, encorttrándose que el 

55.1% de las muestras presentaron concentraciones de mas de 0.005 -

nag/lOg, lo cual plantea la posibilidad de que tales productos con-

tengan residuos de estas hormonas, pudiendo por lo tanto represen-

tar un peligro potencial para el ser humano que las consume. 

Descrip.: Fl1.11etazona carne bovinos. 

188 Ochoa L,,A.A.: Contribuci6n al estudio retrospectivo de los 

11&todos mis usuales en la conservacion de la carne. Tesis de Licen

ciatura. l!'ac. Med. Vet. ?.oot.Universidad Nacional Autónoma de M'xi

co. México, D.F. 1979. 
Se ha realizi&do una agrupación de los diversos m'todoa u.tilizados 

en la conaervacign de la carne, enunciando el procedimiento a seguir 

en cada uno de ellos su costo aproximado, su 11.ayor o menor uso en -

el medio 11exicano y su ef ectivdad para conservar por un tiempo de-

terainado (o indeterainado) las características nutritiva•, organo
lfpticas y pravenciSn de la eventual cont .. inación ya su producida 
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por el medio ambiente o por el mismo método de ccmservaciOn.. 

Descrip.: Métodos conservación carne. 

189 Olachea C.P.: Contribucion al estudio bacteriológico de la 

carne y visceras de equino destinadas al consumo de animales dome!_ 

ticos en el Distrito Federal. Tesis de Licenciatura. Fac. Med. Vet. 

7.oot. Universidad Nacional .Autonoma de ~exico. México, D.F. 1973. 

Las condiciones actuales en que se desarrollan las explotacio-

nes de equinos en el campo, los medios defectuosos del transporte, 

los métodos de sacrificio atrasados, sumándole adem!s la contamin.!_ 

ción que recibe la cartJ.e en él rastro y las carnicerías, hacen de 

este producto, no apto para el consumo por animales domésticos. -

Las muestras de riñen y bazo fueron recolectadas directamente del 

rastro de equinos de Ixtapalapa D.F. y las de carne 9 en las carni

cerías establecidas en diferentes sitios de la Ciudad de México • . 
Descrip.: Contaminación bacteriana carne vísceras equino. 

190 Pérez B.,G.: Determinación cuantitativa de detergentes en -

carne de bovino para consumo humano y sus posibles efectos en Sa-

lud Pública. Tesis de Licenciatura. Fac. Med. Vet. Zoot. Universi

dad Nacional Autonoma de México. México, D. 'F. 1981. 

El presente trabajo se desarrolló con la finalidad de determinar 

si el Alkil Bencen Sulfato (ABS) está presente en la carn~ de bovi 

no y en que cantidad, ya que es uno de los organiSillos qua estfn e':!_ 

puestos a sufrir la contmiiinacion de los detergentes debido a que 

se encuentran contaminando el agua y el ali.mento; se analizaron ~ 

cinco tipos de corte: retazo con hueso, costilla, chambarete, bola 

y aguayon. Se observ6 que los resultados obtenidos fueron positi-

vos encontrándose una concentracion de 1 a 20 ppm. 

Descrip.; Alkil bencen sultafo determinación carne bovino. 

191 Schoeder V.M.: Popularización de la carne de equino para -

consumo. Resüm. Congr. Nal. Med. Vet. 7.oot. Pig 100 M'"exico 1976. 

Uno de los problemas nacionales JI.is importantes que afrenta el 

pa!a ea el concerniente sl mejoraaí.ento alÍllentici~ de una pobla--



ci6n cada vez mas nWllerosa. Según estudio$. de la F.A.O. la aliment~ 

ci8n diaria mexicana alcanza un déficit de 16% en proteína de orí-

gen an~l; influyendo principalmente el alto.costo para aquellas -

personas de bajo nivel adquisitivo. La carne de caballo es un recu.!_ 

so existente que podr!a solucionar parcialmente las necesidades pr_2. 

teínicas, ya que contiene nutrientes que en forma comparada estan -

muy cerca de la composición de la carne de bovino. 

Descrip.: carne equino consumo humano. 

DERIVADOS CARNICOS 

192 Cázarez M.,J.: Determ.inaciSn del exceso .o la deficiencia de -

conservadores (nitritos y nitratos) -en jamones de consumo en el Dis

trito Federal. Tesis de Licenciatura. Fac. Med. Vet. Zoot. Universi

dad Nacional Aut6noma de M"exico. M~ico,, D.F. 1978. 

Se hizo la determinación cuantitativa de nitritos y nitratos, por 

el método espectofotometrico en jamones codidos (Metddo A.O.A.e~). Se 

analizarüfi 57 muestras de 16 :arcas~ que fueron adquiridas en 10 tie.a 

das de autoservicio ubicadas en distintas zonas del Distrito Federal. 

En los resultados se observo que una de las muestras esti por debajo 

de lo establecido en la Codificacian Sanitaria Mexicana (200 ppm) ~ 

poniendo al producto a una rápida putref accion. Las 56 restantes es

tán por encima de lo permitido por dicha codificación, en este caso 

el consumidor puede llegar a acumular residuos en su or~anismo y a la 

larga sufrir de cardiopae!as o bien procesos carcinog~nicos. 

Descrip.: Nitritos nitratos exceso deficiencia. 

193 Escobedo R.,S.R.: Búsqueda de pescado como adulterante de em

butidos y jamones por técnicas inmunoelectroforeticas. Tesis de Lice.a 

ciatura. Ese. Nal. Cien. Biol. Instituto Polit~cnico Nacional. México 

D.F. 1978. 
Se desea demmatrar si existe o no la adulteración de productos de-

rivados de la carne, con cazón, por ~edio de métodos inmunol6gicos. -

Dichos métodos, ademá'.s de presentar un alto grado de especificidad, ;!?. 



frecen resultados en t~empo muy co~to, El equipo comercial dispo

nible para realizar la pl:'ueba de contra irununoelectroforesis (CIEF) 

es de costo elevado y de difícil adquisición, por lo que se constr_!! 

yo el equipo reduciendo los costos y mejorando las ventajas del e-

quipo comercial. Se incluyó la fabricación de una agarosa económica 

y de buena calidad, as! como la elaboración de un suero anticazón. 

Se recolectaron diversas muestras de productos derivados de carne, 

64 en total, y se procesaron.con el equipo construído. Los resulta

dos demuestran que la adulteración de los diversos productos cárni

cos con carne de caz6n existe. 

Descrip.: Adulteración productos cárnicos cazón. 

194 Mejía S.,M.G.: Disminución del uso de fosfatos en la elaborJ!. 

ción de jamones utilizando soya germinada. Ese. Nal. Cien. Biol. -

Instituto Politécnico Nacional. México, D.F. 1978. 

El estudio se realizo en jamones cocidos, utilizando soya germi

nada en fonna de proteinatos. Se preparó un jamón testigo y tres a 

diferentes cüñcentracioues áe soya utilizando pierna de cerdo con -

un ph aproximado de 6.4 e inyectado con salmuera con 20% de peso de 

la carne. Los resutaldos obtenidos mostraron que el porcentaje de -

humedad presente esta íntimamente relacionado con la cantidad de S.2, 

ya utilizada; pero las proteínas siguen manteniendo una proporción 

aceptable, Los demás componentes mantuvieron su proporci6n casi 

constante. Los resultados mostraron que el uso de soya germinada 

permite disminuir la cantidad de fosfatos cuando menos en un 50%. 

Descrip.: Soya disminucion fosfatos jamón. 

195 Morales Z.,R.: Recomendaciones para la reestructuración de -

Normas Sanitarias Nacionales para jamones. Tesis de Licenciatura. -

Ese. Nal. Cien. Biol. Instituto Politécnico Nacional. México, D.F. 

1978. 
El objetivo del trabájo fue proponer algunas recomendaciones pa

ra la elaboracion de Normas Sanitarias de Jamones, en base a resul

tados experimentales obtenido• en el an,lisis de 316 muestras da --
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las cuales 186 fueron de jamón cocido; 78 de jamón enlatado y 52 -

de jamon crudo obtenidas en diferentes plantas empacadoras del Di2_ 

trito Federal. Los jamones en su proceso de elaboración son adicí_g_ 

nadas con sales de curaci6n, y el mal empleo de ~tas pueden llegar 

a afectar la salud del hombre. Los datos obtenidos demuestran qué 

hay un mal control sanitario de los jamones. 

Descrip.: Normas sanitarias control jamones. 

196 Moreno R.~M.A.: Contribuci8n al estudio de la frecuencia de 

cecina elaborada con carne de equino que se e:xpende en el Distritd 

Federal. Tesis de Licenciatura. Fac. Med. Vet~ Zoot. Universidad -

Nacional Autónoma de M~xico. México, D.F. 1972. 

Se obtuvieron 60 muestras de los mercados de la Ciudad de Mexi• 

co, del Rastro de Ferrería y de los mercados soóre ruedas del D.F. 

De esas muestras un 25% resultaron positivas a carne equína, de e!! 

te porcentaje la mayor parte provenían de los mercados del D.F. y 

y de los mercados sobre ruedas también del D.F. y ninguna de las ~ 

muestras obtenidas en el Rastro de Ferrería, todo esto indica que 

los primeros son de dif!cil control para la venta de este tipo de 

carnes. Considerando que el número de las muestras no era muy gra.n. 

de, se modificó el método de Bryan para realizar este trabajo. 

Descrip.: Frecuencia carne equino cecina. 

197 Palma R.,A.: EStudió microbiológico de tres derivados de la 

carne (jamón cocido, etc.} en base a las normas establecidas por -

la S.S.A. Tesis de Licenciatura. Ese. Nal. Cien. Biol. Instituto -

Politécnico Nacional. M~ico, D.F. 1981. 

Se analizo una cantidad de muestras representativa del 10% del 

contenido total integrante del lote para cada producto. Las deter

minaciones realizadas fueron: cuenta total, recuento de orga~smos 

coliformes, deterllinaci8n de enterobacterias patógenas, recuento da 

Staphylococcus aureus. Los resultados obtenidos muestran que el prg, 

dueto no es apto para el consumo en las condiciones encontradas y -

que las fuentes de contaminaeion son entre otras el material y equi 

po i:iial aseado, salaueras usadas repetidas veces y la mala manipula-
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Desc~ip.: Estudio microbiológico derivados cárnicos. 

128 Parrilla M. C.; Saldate E. o.; Nicoli L.M.: Incidencia de -

salmonella en productos cárnicos. Rev. Sal. PUbl. Méx. 20:569-574 

(1978). 

Se presenta la incidencia de salmonella en productos cárnicos -

que se reciben en el Laboratorio Nacional para su control sanita-

rio as{ como los principales serotipos aislados. La mayor inciden• 

cía en aislamiento se encontró en longaniza y chorizo con 36%,33% 

respectivamente. El serotipo aislado con mayor frecuencia fue Sal

monella enteritis serotipo Derby con 29.6%. Se señala la necesidad 

de difusión de este problema entre manipuladores de alimentos que 

constituyen una parte muy importante de la cadena de transmisión y 

prevalencia de salmonella. 

Descrip.: Incidencia salmonella chorizo longaniza. 

199 Saldate c.,E.O.: Aislamiento de Salmonella en carnes y pro

ductos derivados. Tesis de Licenciatura. Ese. Nal. Cien. Biol. Ins 

tituto Politécnico Nacional. Mexico, D.F. 1976. 

Se realizo un análisis de las técnicas para el aislamiento e i

dentificacion de Salmonella que se llevan a cabo en el Laboratorie 

Nacional de Salubridad as! como para conocer la frecuencia de este 

germen en las muestras de carne cruda y productos derivados que son 

enviados encontrándose qua la longaniza y el chorizo, productos ela 

borados con materia prima de mayor calidad y en condiciones de ela

boración más precarias y que no son sometidos a ninglln proceso de -

cocción son los que presentan un mayor porcentaje de sal.moñ.ella, de 

29.4 y 23.8% respectivamente en el per!odo de 3 años que abarco el 

estudio. Los medios de aislaniiento que ofrecieron mejores resulta-

dos fueron el a¡ar verde brillante y el agar sulfito de biaauto. 

Descrip.: Aialaaiento sal.aonella choriio longaniza. 
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200 Andrade P. , J. ; Dom!nguez M •• A. ; Mardn G. 1 F. ; Arroyo A. , H·.; 

Fernandez z.,t.: La leche bronca y su peligrosa distribución en el 

municipio de Puebla. Resíim. Congr. Nal. Med. Vet. 7.oot. P§g. M! 

xico (1976). 

En el estado de Puebla el problema de la leche bronca y su dis-

tribucign tiene gran arraigo e implicaciones sociales y políticas. 

Resulta dificil complicar a la leche como causa de mortalidad y mo.E_ 

bilidad de enfermedades gastrointestinales que han ido en ascenso, 

pero s! se marca que sus altos índices de contaminación conducen a 

estos trastornos.Las condiciones poco higi~nicas ~n las que se obtie 

ne, las cóndiciones en las que es llevada al consumidor después de 

haber sido adulterada y alterada; y haciendo a~iisi's ba~teriólogi• 

cos comparativn~ de la leche en sus dif ere~tes etapas y formas de -

distribución, indica que la solución inmediata más viable es la ob

servación del Cogigo Sanitario en vigor, reglamentos y Ley Ganadera 

Estatal, debido al sentir relacionado con la salud pública y la ali 

mentacion. 

Descrip.; Manejo inadecuado presentación enfetI11edad. 

201 Hernindez M.,M.Y.: Residuos qu!:micos en la leche. Tesis de -

Licenciatura. Ese. Nal. Cien. Biol. Intituto Politécnico Nacional. 

México, D.F. 1979. 

Se trató de ver en este trabajo algunos aspectos de !ndole sani-

ron algunas caracter!sticas del equipo adecuado para una planta in~ 

duatrial. De acuerdo con esto, en loa resultados obtenidos de los ..!. 

niliais efectuados en leches de diferentes categor!as sanitarias, -

ae encontraron antibi6ticos, suatanciaa inhibidora~; conservadores 

y neutraliuntH. !n cuanto al equipo lechero fabricado en ocaci01't.

n•• con diferente• .. tales disponibles muy pocos resultan adecuados. 

Deacrip.: Antibi6ticoa inhibidor•• conservadores neutralizantes • 

202 Hernlndez R.,?.: Detel'llitl:lcion de la adulteraci6n con calo•--
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tro de las leches broncas que se expenden en el Municipio de Cue;: 

navaca Mor. Tesis de Licenciatura. Fac. Med. Vet. Zoot. Universidad 

Nacional Autónoma de Mexico. Mé:itico, D.F. 1979. 

El objetivo principal del trabajo fué comprobar la presencia de 

calostro en las leches fluídas (broncas) que se venden en el Munici 

pio de Cuernavaca, Morelos, tomando como base algunas de las prue-

bas químicas como: acidez, cloruros, lactatos y prote!nas. Se toma

ron muestras de aproximadamente 20 establos (3 muestras por cada u

no) distribuidos en dicho municipio. Los resultados obtenidos mos-

traron que el 100% de las muestras no manif est6 la presencia de ca

lostro; sin embargo, se encontraron algunas alteraciones en la aci

dez, debido probablemente al mal transporte de la leche. 

Descrip. Adulteración leche calostro Cuernairaca. 

203 Méndez F.,A.: Calidad bacteriológica de la leche producida en 

el CNEIE?. (Rancho 4 Milpas) y su probable origen de contaminación. 

Tesis de Licenciátura. Fac. Med. Vet. 7.oot. Universidad Nacional Au 

tonoma de México, México, D.F. 1980. 

La leche obtenida en el ordeno matutino y vespertino en el CNE!NEZ 

( Centro Nacional para la Educación, Investigación y Extenci5n de la 

Zootecnia) y mantenida en un tanque colector sin refrigeración, fue 

muestreada en cada uno de los ordeños del 26 de marzo al 19 de abril, 

con un total de 28 muestreos. A las muestras se les practicaron las 

siguientes pruebas: cuenta total, colifarm.es, Bacillu• cereus y Sta

phylococcus aureus. Con dichas pruebas se determino el nivel de con

taminación total. Para conocer eI probable orfgen de contaminación -

se realizaron muestreos de pezones, ubres, pezoneras y manos de orde 

ñadores antes y después de la desinf ecci6n o limpieza, a•! ta.mbiin -

se muestrearon el medio ambiente de la sala de ordeña y del tanque de 

al.rllacenaci•nto. 

Descrip.: Contaminación leche Rancho 4 Milpas. 

204 Pedroza M.,W.E.: Variantes en la deterlllinaciSn de la foafata

aa alcalina por el método cuantitativo de Sandera y S&gar cOiiiO iüdi-
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cadora de la pasteurización en leches y quesos de importación. Te

sis de Licenciatura. Fac. Med. Vet. ?.oot. Universidad Nacional Aut.§. 

noma de México. México, D.F. 1981. 
La utilidad de la Prueba Cuantitativa de Sandei:s y Sager para de 

terminar la pasteurizaciSn constituye un buen recurso en el control 

sanitario de la leche y sus derivados y se plantea como una altern,!. 

tiva para evitar la entrada al país de enf et'medades exóticas a tra

vés de la importación de alimentos.lácteos. El total de muestras prE,_: 

cesadas en al trabajo fue de 425 distribu!das de la siguiente manera 

66 muestras de leche cruda, 72 muestr~s de lecha con pasteurización, 

lenta, 105 de leche con pasteurización rápidas 66 de leche con ultr!_ 

pasteurización, 44 muestras de queso Camembert, 2.4 de queao Roque.-

fort. 28 de queso Brie y 20 muestras de queso con especias vegetales. 

Descrip.: Determinaci~n pasteurizaci6n leche método Sanders Sager, 

205 Perea C.,R.A.: Determinación del plomo por absorción atómica 

en leche consumida en el Valle de México. Tesis de Licenciatura. Fac. 

Med. Vet. Zoot. Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F. 

1976. 

Se determino la concentración de plOI110 en partes por millón (ppm) 

en 50 muestras de leche cruda y 50 muestras de leche de primera cat..!_ 

goría sanitaria mediante un método de espectrofotometría por absor-

ción atómica; se uso un aparato 403 de Perkin-Elu1er pat:a determinar 

aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. Los resultados obte

nidos obedecieron a un mismo criterio y a dos temporadas fuertemente 

marcadas en el Valle de México (epoca de lluvias y epoca de secas). 

Los resultados fueron del orden de 0.38 ppm promedio en ambas circunJ! 

tancias, conciderandose este valor de escaso poder toxico. 

Descrip.: Determinacion plomo leche Valle México. 

206 Perez E.,P.: Revisión de la incidencia de inhibidorea bacteri.! 

nos en leches que se consuaen en el Distrito Federal. analizadas en -

el Laboratorio de la Direcci6n General de Control de Alimentos, Bcbiª 

da• y Medicamentos de la S.S.A. en el año 1975 y primer semestre de -

1976. Tasia d• Licenciatura. Fac. Med. Vet. 7.oot. Universidad Nacional 
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Autonoma de ~exico. México, D.F. 1977. 

En ~exico, la presencia de conservadores en la leche es muy fre

cuente, tanto que desafía las reglamentaciones oficiales que prohí

ben la adición de estas sustancias en la leche, en virtud de que -

pueden causar un efecto tóxico a la salud del consumidor y por ene,!! 

brir la falta de un manejo adecuado en la producción, pasteurización 

y transporte del producto. Debemos entender que la presencia de in• 

hibidores no siempre es señal de la adición intenci~nal de ellos,ya 

que al ser estos sustancias utilizadas en la limpieza del equipo,e

xiste la posibilidad de que no sean eliminados en los enjuagues y -

formen solución con la leche. Las sustancias mencionadas en este ~ 

trabajo son las que más comunmente se utilizan en la industria le-

chera, pero ninguno de estos conservadores reune los requisitos ne

cesarios para cualquiera que se desee adicionar a la leche. 

Descrip. Presencia inhibidores bacterianos leche. 

207 Sanchez V.,V.: La presencia de inhibidores del crecimiento• 

microbiano en leches. Tesis de Licencia.tura. Ese. Nal.~ Cifl!n~ BiQl,, 
Instituto Politécnico Nacional. México, D.F. 1975. 

Se hace patente la presencia y el abuso indiscriminado de algu~ 

nas substancias inhibidoras del crecimiento microbiano sobre las le 

ches comerciales, las sustancias que se detectaron fueron derivados 

cloradoa y penicilina. La primera se encontró en leches de la., 2a. 

y 3a. categor!a sanitaria. La penicilina s6lo se localiz~ en leches 

de l~,. y 2a,. ~at~gor!a,. 1..a presenci• de antib~ticas de este t-ipo -

en leches comerciales puede ser indicacion de la procedencia de ea-
tas. 

Descrip.: Presencia penicilina derivados clorados leche. 

208 Santacruz R.: Investigaci6n de adulterantes probables y COl:ll.!! 

nea en leches y su dictaainacion ticnica sanitaria. T .. is de Licen

ciatura. Ese. Nal. Cien. Biol. Instituto Politécnico Nacional. ~x.! 

COt D.F. 1975. 

Se analizaron muestras comerciales d• lecha paatau~izad& de la •• 
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2a. y 3a.· categoría sanitaria, que se expenden al consumidor, aun

que se menciona que recientemente a la realización de este trabajo 

la totalidad de leches clasificadas como de Ja. categoría sanita~ 

ria pasaron a ser de 2a. categoría. Las muestras se escogieron en 

f uncion de los volúmenes mayoritarios que se producen y procesan, 

as! como del mayor número de reincidencias en cuanto a la presen-

cia de adulterantes. Las pruebas realizadas fueron: grado refract:E. 

métrico, identificación de sacarosa en leche, detección de cloro -

en forma de ~ipocloritos y cloraminas, determinación de bases cua

ternarias de amonio, neutralización de leche por alcalinos, identi 

ficacion de antibióticos, determinación del origen de la grasa, i
dentificación de agua oxigenada y técnica para descubrir inhibición. 

Descrip.; Adulterantes determinación leche. 

209 Torres N.,E.: Intoxicación arsenical en el ganado vacuno. -

Rev. Sal. Públ. Mex. 18:1037-1044 (1976).' 

Mediante el m~todo de Gutzeit se llevaron al cabo determinacio

nes de arsénico en muestra1;1 de orina y leche del ganado vacu~~ pr_2 

cedente de la Comarca Lagunera en Torreón, Coahuila, México, debi

do a una intoxicación de los mismos producida por un complemento .! 

limenticio. Se hace resaltar la importancia del control toxicolog! 

co con dimercaprol; también se discuten las principales vías d~ e

liminación del arsénico en particular a travez de la secreción lác 

tea. 

Descrip.: Intu-..d.caci5n vacunos arsénico eliminación leche. 

210 Trajo R.,R.: Determinaci6n de mercurio en muestras de leche 

obtenidas en el Valle de M~ico. Tesis de Licenciatura. Fac. Med. 

Vet. ?..oot. Universidad Nacional Autónoma de México. M&ico, D.. F., 

1980. 

De las 100 •u•atras utilizadaJI en este estudio SO fueron de le

che cruda proced11nte de establos localizados en las áreas de mayor 

contliiijinaci6n y 50 de leche de primera categoría sanitaria. De ca

da tipo de lecha se recolectaron 25 muestras en epocas de secas y 
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25 en época de lluvias. Después se procedio a determianr la conce_!! 

tración de mercurio por el método de espectrofotometr!a por absor

ción atómica en un aparato 403 Perkin-Elmer. El rango que se obtu

vo del contenido de mercurio en las 100 muestras fue de 0.10 a 0.56 

ppmy el promedio g~neral fue de 0.2518 ppt11. El nivel de mercurio 

encontrado en leche de primera categoría fue inferior a 0.5 ppm, -

pero varias muestras de leche cruda obtenidas en la epoca de se-

cas, rebasaron los niveles que algunos pa!ses consideran como inad 

misibles. 

Desc~ip.; Determinaci6n mercurio. 

211 Vega F.,L.; Meza C.,C.; Alanís R.,J.: Nivel de plomo ~n la 

sangre y su concentración en la leche ingerida. Rev. Sal. Públ. -

Méx. 20:343-345 (1978). 

Se investigo el contenido de plomo en la leche que estaba sien

do consumida por 64 niños lactantes; a partir de esta información 

se estím.ó la ingestión de este elemento en 24 hrs., correlacionan~ 

do esta cifra con la concentración de plomo en la sangre. El apor

te de plomo estimado en la leche consUll1ida en este per!odo se en--

éüñt~ü dentro del margen peniiitido y la ccnctm.traciSn s:nguínes s§. 

lo en un niño fue superior a 40.,&lg/lOOml. 

Descrip.: Plomo leche niño nivel sanguíneo. 

212 Velazquez Q.,F.; Pérez D.,M.; Gonzalez S.,R.: Investigaci6n 

de residuos de antibióticos en leche pasteurizada y envasada que -

se consume en el area metropolitana. Rev. Sal. PUbl. M""ex. 22:91-99 

(1980). 

Se realizo este trabajo con el objeto de establecer los l~mites 

mínimos de detección de réaiduos de antibi6ticos en leche por medio 

de método• microbiológicos; establecer el per!odo de estabilidad -

de antibióticos a nivel de residuo en leche incubada a 4•c; evaluar 

el grado de contaminacion de leche consUD1.ida en al Distrito lttfla-

ral con los antibióticos penicilina, estreptoniciaa y tetraciclina. 

Primeraaente se establecí~ que el nivel m!nimo de detacci.6n para -

ato• antibióticos e& de 0.01 UI/al; O.l ¡;.c¡/ml y O.OS :c¡/•l ree-
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pectivamente. En el 2o. experimento las determinaciones de estos 

antibioticos en diferentes períodos demostraron que estos pierden 

actividad especiá.:lutente la penicilina. Por último se muestrearon 

al azar durante 9 meses leches comerciales, los result~dos indi-

can que la mayoría de las muestras contentan antibióticos en for

ma individual o en combinación de 2 o 3 antibióticos. 

Descrip.: Determinación penicilina estreptomiaina tetraciclina. 

CREMA 

213 Abascal T.,G.A.; Barrón N.,C.: Calidad higiénica de la cr~ 

ma expedida en mercados ambulantes del Distrito Federal (estudio 

realizado en 95 muestras). Rev. Sal. Puól. Mex. 17:669-673 (1975). 

Se presentan los resultados obtenidos en el estudio bacteriolo 

gico de 95 muestras de crema comestible expedida en 22 mercados -

ambulantes ubicados en div.ersas colonias del Distrito Federal. Se 

encontró que el 76% de las muestras no eran aptas para el cons.umo 

encontrándose que 16 dé ella& esi:aban contWiliruidü cüfi salmonella 

y 3 con shihella. Se comenta la alta peligrosidad de este alimen

to por considerar que puede constituir un importante velú:culo de 

transmisión de diversas infecciones ent¡ricas. 

Deacrip.: An§lisis bacteriológico determinaciSn salmonella shigella 

214 Costarrica G.,M.L.: Microbiología de la crema láctea. Te-

sis de Licenciatura. Ese. Nal. Cien. Bio1. Instituto Politécnico 

Nacional. M'xico, D.F. 1972. 

Sa realiz6 un estudio para conocer los niveles de contamina~ 

ci6n microbiana presentados por las cremas 1icteas que se consu

men en el Distrito Yederal y que •• expenden al pÚblico en en.va

•• cerra.do o a granel. los resultado• mostraron que estas últi

ma.a preaentan nivel.. de contaminacion superiores debido a una -

wayor expoaici6n a f uentas de contaainaci6n y condiciones preca

rias da cons•rvaciGn. Se investigó la sobrevivcneia de Súlmunella 

t;yphimuri1111 inoculada en la crema, ~bservandcse que el comporta-
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miento de la cepa estudiada resulto impresivible y dependiente de 

numerosos factores como el grado y tipo de contaminación bacteriana 

del producto, su composición química y temperatura de conservación 

entre los mas importantes. 

Ue.~ip.: Contaminación microbiológica crema. 

MANTEQUILLA 

215 Favela T. ,M. T.; Guadarrama M. ,M.A.: Adulterantes en mantequi 

lla (primera y segunda parte). Tesis de Licenciatura. Ese. Nal. Cien 

Biol. Instituto Politécnico Nacional. México, D.F. 1979. 
Se obtuvieron muestras de 6 diferentes marcas de mantequilla. Se 

adquirió cada 6 días una muestra de las marcas selecionadas mismas 

que fueron guardadas en refrigeración hasta completar 6 muestras -

por marca. A cada muestra se le realizo análisis de esteroles <@
sitosterol), así como las determinaciones del índice de yodo e índi 

ce de sapo~ificaci6n. Los resultados señalan que el 36% de las mué!_ 

tras se encuentran adulteradas con agua; el 39% con aceites vegeta

les; el 8% se sospecha que fueron adulteradas con grasa animal. Los 

índices tradicionales indican que el 47% de las muestras analizadas 

están adulteradas. 

Descrip.: Agua aceites vegetales grasa anímal adulteración mantequi 

lla. 

216 Cruz V.,C.R.: Evaluaci6n de la condici6n sanitaria y bromatE., 

lógica de dif erent•s tipos de queso que se comercializan en el Dis

trito Federal. Tesis de Licenciatura. Fac. Med. Vet. ?.oot. Univer•i 

dad Nacional Aut6noraa de Mbico. México, D.F. 1981. 

Se analizaron 110 mueJStraa de queaoa: S7 fr••coa, 34 uaduroa y -

19 fundido•~d• ello• 22 fu.ron pr .. antacion..- con ~voltura y 22 e.a, 
rec!an de ella. De loa tr .. tipo• de qu••o• •• tOll6 u.a~tra al 



-103 ... 

azar de 6 variedades de cada grupo. y de esos, un mínimo de 3 y un 

máximo de 10 marcas cottlerciales diferentes. Se practicaron exámenes 

bacteriológicos y bromatologicos. Se encontró que los quesos fres-

cos son los más propensos a contaminación y después los.maduros y -

los fundidos. Las principales contaminaciones fueron por organis-

mos coliformes y por hongos. La principal causa de contaminación es 

el mal manejo y conservación dados. 

Descrip.: Contaminación coliformes hongos quesos. 

217 D!az u .• D.: Estudio comparativo de la prueba cualitativa con 

la cuantitativa de Sanders y Sager (Método II del A.O.A.e.) para la . . 
determinación de la fosf atasa como indicadora de la pasterurización 

en quesos decomisados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad -

de M~co (cien pruebas). Tesis de Licenciatura. Fac. Med. Vet. Zoot. 

Universidad Nacional AutÓnOlll& de MGxico. México,D.F. 1977. 

Se lllUestrearon cien quesos de diferentes marcas provenientes de 

Europa de América del Sur. En primer lugar se realizó una p~ueba rá 

pida calorimétrica por medio del reactivo para la prueba de la.fos

fatasa, Pasterindex, y en segundo lugar, la prueba cuantitariva de 

Sanders y Sager. 

Descrip.: Comparación métodos determinación fosfatasa quesos. 

218 Espinosa H. , T. : Comportamiento de microorganiamos coliformes 

en el proceso de fabricaci6n de queso fresco. Teais de Licenciatura. 

Ese. Nal. Cien. Biol. Instituto PolitGcnico Nacional. México, D.F. -

1978. 
Se hizo un estudio microbio16gico lineal de una flbrica elaborado 

ra de queso fresco, utilizando a loa microorganismo• coliforaes y m.!. 

sof!licos aer6bioa como indicadores de la calidad sanitaria. Los re

sultados indican que la 11ateria priaa, la leche cruda; contiene un -

alto nG.aro de bacterias. Se observS que aunque ~a pasteur!zaci6n r.!. 

duce el u'iaero de bacteriaa, finalmente se obtiene un producto term! 
nado de aala calidad sanitaria constituyendo un riesgo para la salud. 

debido a la eventual presencia de microorganismos coliform.es patóge

nos. Se hizo un estudio microbiolSg~co del proceso de e1abüraei6n ~ 
del queso f reaco en un aiat111& piloto de laboratorio obteoi9Gdo uu -
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nos. Se hizo un estudio microbiológico del proceso de elaboración del 

queso fresco en un sistema piloto de laboratorio obteniendo un produc

to final de buen4 calidad sanitaria. 

Descrip.: Estudio microbiologico queso control sanitario. 

219 Perez D.,G.: Estudio microbiol~gico de quesos frescos. Tesis -

de Licenciatura. Ese. Nal. Cien. Biol. Instituto Politécnico Nacional. 

México, D.F. 1981. 

Se realiz6 up. estudio microbiológico en tres tipos de quesos f res

cos: crema, panela y sierra que se expenden a granel en comparación -

con quesos frescos de los mismos tipos pero con registro de la s.s.A. 
A todas las muestras se les determino organismos coliformes, hongos -

filamentosos, Staphylococcus aureus. Escherichia coli, enterobacteria~ 

patógenas e inhibidores microbianos. Se encontró que el nivel de con

taminación microbiana para quesos a granel y con registro fue muy se

mejante. Hubo presencia de inhibidores bacterianos en varias muestras 

de las analizadas, lo que indica malas practicas higiénicas o un pro

ducto proveniente de animales enf~nnos~ Se ob:~r~5 que la manipulación 

para este tipo de alimento se realiza en forma deficiente. 

Descrip.: Conta:minaci6n microbiana quesos frescos detección inhibido• 

res bacterianos. 

OTROS DERIVADOS LACTEOS 

220 Avilés R. ~D.: Comport--i en.to d: St¡¡phyloeüccus aureu• en un d.!, · 

rivado de leche. Tesia de Licenciatura. Eac. Nal. Cien. Biol. Instit.!!, 

to Politicnico Nacional. Mixico, D.F. 1980 

Se analiz6 el comportamiento de doa cepas de Staphylococcu• ~ureus 

en. un producto derivado de leche (flan) aantenidas durante 6 dtaa en 

condicione• dif erante• de tllllperatura; •• partió de un producto el&b.Q. 

rado bajo condiciones de laboratorio conaervado a la t .. peratura de -

refrigeraci6n. el número de 'Microorganimo• prHent•• •• iner .. 4mt6 a 

cifra• qua •• cou•ideran poco •atisf actoriaa, obaervaci4n que tiene -

iaportanci& mi loa pro¡r.... ele control aanitario para .. te tipo de -



-105-

productos. Las dos cepas no mostraron desarrollo importante a difere!l 

tes temperaturas, suponiéndose que hay otros productos que intervienen 

en su desarrollo. 

Descrip.: Desarrollo Staphylococcus aureus flan. 

221 Quezada P.,L.A.: Extracci5n de las enterotoxinas de Staphyloco 

~ aureus y su enzima termonucleasa en derivados lácteos. Tesis de 

Licenciatura. Ese. Nal. Cien. Biol. Instituto Politécnico Nacional. -

México, D.F. 1982. 

Se analizaron 170 muestras (65 quesos, 51 cremas y 53 helados de -

crema). En cada muestra se realizó e1 siguie~te análisis: recuen~o y 

aislamiento de Staphylococcus aureus, extraccian química de la enzima 

termonucleasa y su"demostraci6n y extraccion química de las enteroto-

xinas: y su demostraci.6n. Se aislo Staphylococcus aureus de 33 muestras 

Se demostró la enzima termonucleasa y una o más enterotoxinas en un -

mismo producto en 66 muestras. Se demostráron enterotoxinas en 36 --

muestras y solamente se demostró enzima termonucleasa en 8 mueatras. 

ducida por una cepa relacionada con el hombre. 

Descrip.: Staphylococcus aureus enzima termonucleasa enterotoxinas -

productos lácteos. 

222 Reyes M.,R.: Anllisis de r~iduos de plaguisidas organoclorados 

en productos licteos. Tesis de Licenciatura. Ese. Nal. Cien. Biol. In.!,. 

tituto Politécnico Nacional. ~ico, D.F. 1975. 

Sa analizaron auestras de queso, leche, crema y mantequilla. La ua

yor!a se obtuvieron da mercado• y auperaercados del Distrito Federal, 

otras en al interior de la Rap\ib1ica Mexicana. Se utiliza.ron 23 est(n

dares para la deterainaci6n de plaguiaidas o da residuos de pla¡uisi-

daa or¡anoclorados. Los r .. ultadoa indican una alta f recueo.cia de ••-

to• productos por asutra, la cual va desde 2 hasta 8 plaguisidas en 

gran nr..ro de ellas, m•tiendo ea la u.yorú, en prC*edio, niveles -

de rasiduoa ir~aricraa a~lca e:pecificadc& por la FAO; sin embargo. se 
encontraron •u••traa con valore• para los residuos da plaguisidas •uY 

•up.rior .. a loa valores de tolerancia ltait• establecidos. 
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Descrip.: Detección plaguisidas organoclorados residuos plaguisidas 

leche lácteos. 

223 Samperio J.,J.M.: Estudio sobre la manufactura y algunos aspe.s._ 

tos del control en la elaboración de yogurth. Tesis de Licenciatura.

Ese. Nal. Cíen. Biol. Instituto Politécnico Nacional. México, D.F. --
1980 .. 

Un estricto control de calidad en la elaboración del yogurth dará 

por resultado un excelente alimento; que los nutriologos han conside

rado muy completo, además de ser un alimento ideal.para las personas 

que no toleran la leche, pues es de fácil digesti5n y de textura y s_!! 

bor fresco y agradable. 

Descrip.: Manufactura control yogurt. 

PESCADOS Y MARISCOS 

224 Castañeda F.,J.E.: Estudio sanitario y bacterio16gico del CaJIZ!! 

ron como producto de consumo y de exportación. Tesis de Licenciatura. 

Ese. Nal. Cien. Biol. Instituto Politécnico Nacional. ~exico, D.F. --

1972. 

Se efectuó una encuesta sanit~ria !!?!. empacadoras de camarón del P,!. 

cíf ico y del Golfo y mercados, incluyendo en este estudio al personal, 

embarcaciones, equipo y fábricas de hielo. Se realizo tambi'n un mue_!. 

treo y el análisis bacteriológico de los productos, habiéndose efec-

tuado determinaciones 'de mesofílicos, proteoltticos, psiérof!licos, -

estreptococos, estafilococos y enteropat6genos Sallaonella y Shigella. 

Se encontró en la '.encuesta sanitaria faltas en el cumplimiento de -

normas. En el an.Slisis bacterigl6gieo •= g-~ontt-6 una contalllinaci6n .!. 

levada y diferente. Se recomienda vigilancia e higiene, as! como uti

lizar aimultane.amente la encuesta sanitaria. y el estudio bacterio16gi 

co de acuerdo con las normas generales para obtener un p~oducto de m.!. 

yor calidad y caducidad, y con menores ri .. gos para la salud. 

Descrip.: Estudio bacterio16gico sanitario camar~n. 

225 Cornejo c.: Aislamiento de alglltlOa ¡rupos aicr9biuos de inta-



-101-

res para evaluar la calidad sanitaria del pescado congelado y su sobre 

vivencia a la congelación. Tesis de Licenciatura. Ese. Nal. Cien. Biol. 

Instituto Politécnico Nacional. México, D.F. 1977. 

Se examinaron 100 lotes de pescado 111ediante recuentos de microorga

nismos mesof!licos aeróbios, psicrof!licos, organismos coliformes y en

terobacterias patógenas. Las pruebas de sobrevivencia a la congelación 

se efectuaron haciendo recuentos de los mismos microorganismos en 25 lo 

tes de alimento congelado. Tomando en cuenta la cantidad de microorga-

nismos por gramo pertenecientes a los grupos anteriores, y las curvas -

de aobrevivencia a la congelación se observó que las condiciones de co!!_ 

servación del producto influyen sobre el conténido microbiano de las 

muestras analizadas, siendo ésto de importancia tanto desde el punto de 

vista de la salud pGblica como del económico- Tomando como base los mi

croorganismos de sobrevivencia encontradas, se propone la posibilidad -

de utilizar algunos de estos grupos como índice de la calidad sanitaria 

del producto. 

Descrip.: ContSI11inacion microbiana peséado congelado. 

226 Hernandez C.,M.E.: El grupo enterococo como indicador de la cali 

~ad -.~nitaria del p~scadº congelado= Tesis de Y.icenciatur~. Ese~ Nal. 

Cien. Biol. Instituto Politécnico Nacional. Mexico, D.F. 1977. 

Se realizo un estudio comparativo entre el grupo de los microorgani_!. 

moa enterococos y coliformes, para evaluar cual de estos grupos es mejor 

como indicador de calidad sanitaria en el pescado congelado. Se determi 

nó la presencia de Staphylococcus aureua con el fin de descubrir malas 

prácticas higiénicas por los manipuladores. Se hizo recuento e identif i 

ca~i~n de organismos colif~rmes, enterccocos y s. aureua en 100 lotes ~ 

da pescado congelado. En las pruebas de sobrevivencia a la congélación 

se detexminaron los mismos grupos en 25 lotes. Se observó que ~l grupo 

de los enterococos es mejor como indicador de condiciones de higiene d.,! 

ficientes. Se identificaron 110 cepas de Streptococcus faecalis y 16 de 

!scherichia coli. Se aisl6 Staphylococcua aureus en el 85% de las mues• 

tr ... 

Descrip.: Enterococoa control sanitario pescado congelado. 
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227 Legaspi P. , T.: Diferencias morfológicas de los filetes de pese.! 

do con los cuales se comete fraude comercial en M~ico. Tesis de Lice,!l 

ciatura. Fac. Med. Vet. Zoot. Universidad Nacional Autónoma de México. 

México, D.F. 1979. 

El presente trabajo muestra las diferencias que existen entre los -

filetes de pescado: Mero (Epinephelus morio), Bacalao (Merluccius pro

ductus), Huachinago (Lutjanus campechanus), Cazón (Rhizoprionodon 12!!_

gurio). Cherna (Epinephelus itajara), Tiburón (Aprionodon isodon), con 

los que se acostumbra cometer fraudes comerciales durante su venta, al 

vender especies de baja categoría comercial como especies preciadas. -

Para ello, se tomaron en consideración, la dirección y anchura de los 

mi0mero y mioseptos.· Se concluyo que sf es posible diferenciar las es

pecies estudiadas con facilidad. 

228 Malpica c.,J.: Calidad sanitaria, comercial y per!odos de conse.:t 

vacíen de los filetes de pescado (Ictalurus puntalus) refrigerado. Te

sis de Licenciatura. Fac. Med. Vet. 7.oot. Univesidad Nacional Aut8noma. 

de México. M'"'exico, D.F. 1980. 

Se utilizó un lote de 180 filetes, que se subdividió en 30 sublotes 

de 6 filetes; las ob$ervac:iones Sé hicieron durante 696 horas, cada 24 

horas. Con base en lo anterior se establecieron algunas caract~r!sticad 

fundamentales para la determinación de loa perfodoa de conservácion -

del producto. De acuerdo a las caracter!sticas observadas se consider8 

al producto desde el put1to de vista sanitario como apto para el consu

mo humano hasta las 192 horas y como no apto a partir de ese 111.omento. 

Comercialmente se dividi6 al producto en muy fresco (h.&3t~ 48 hr•.)~ -

fresco (hasta 144 hra~}, ~egular (hasta 192 ñrs.), alterado.(192 hrs. 

en adelante.. Estas observaciones son exclusivament• para el filete de 

Bagre (Ictalurus puntalus}. 

Descrip.: Determinación grado frescura filete bagre. 

229 Nava 'E. ,L.M,; Parrilla C.M.; Salcedo Ch.: Aitlaiento da Vibrio 

parahemolyticus de ostiones ci ~ico, D.P'. lt8"1. Sal. PQbl, M&, 23: 27.S 

279 (1981). 
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Se presenta un estudio para investigar la presencia de Vib!i2, para

hemolyticus en ostiones, ya que este microorganismo ha sido aislado en 

muchas partes del mundo como agente causal de gastroenteritis por con

sumo de pescados y mariscos. Se analizaron 200 muestras procedent~ del 

principal mercado de abastos de mariscos del Distrito Federal, habi,n

dose encont:ado el g¡rmen en 10 muestras, lo que no permite descartar 

a Vibrio J!!rahemolzticua como uno de los causantes de intoxicaciones A 
limentarias por consumo de mariscos. Se hace notar la importancia del 

control y el mejoramiento en la manipulaci6n del producto. 

Descrip.: Aislamiento!.:.. parahemolytiqus ostion~s • 
. 

230 Pietra s.,c.,c.A.: Muestreo sanitario del atún enlatado median-

te pruebas bacteriológicas. Tesis de Licenciatura: Fac. Med. Vet. 7.oot. 

Universidad Nacional Autónoma de H&ico. México, D.F. 1979. 

Se obtuvieron 32 latas de atún correspondiendo 8 latas por empacado 

ra, adquiridas en distintos centros comerciales si~ importar su aparien 

cía fisica. Las latas se incubaron tal y como fueron adquiridas, duran 

te 3 d!as a 37°C, después se procedio a sembrar las muestras d~ Atún 

enlatado en medios de cultivo: MacConkey, Manito! Sal Agar, Gelosa San 

gre y Caldo Tioglicolato. Se incubaron los inoculas a 37°C durante 24 

hrs., se realizaron posteriormente las lecturas correspondientes; en -

el caso de las siembras en Gelosa Sangre, se ef ectu6 una segunda lect,!! 

ra a las 48 hrs. y una tercera a las 72 hrs. con la misma temperatura. 

Se determino la ausencia de contaminaci6n del Atún enlatado, por la i

nexistencia del crecimiento bacteriano, tanto en aerobiosis y anaero~ 

biosis en los medios de cultivo utilizados. 

Descrip.: Estudio sanitario atún enlatado. 

231 Reyes a.,P.A.: Inapecci6n sanitaria y periodos de conaervaci6n en 

refrigeracion de algunos pescados comestibles de agua dulce ~ base a 

sus caracter!aticaa organol~pticas. Tesis de Licenciatura. Pac. Med. -

Vet. 1..oot. Univeraidad Nacional Aut6noma de Mb:ico. Mbico, D.!'. ·1977. 

La inapecci6n organol,ptica del pescado se haca sobre las aprecia-- ' 

cion .. objetivas. Sin 81bargo esta objetividad debe estar apoyada en -

el conocí.Jliento de loa cambiQ.11 dr¡anolipticoa aufridoa·por cada .. p.--. . . 
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cíe en particular. El presente trabajo pretende determinar con preci~

sion los cambios organolépticos que ocurren en algunas especies de agua 

dulce, así como indicar el período de tiempo que pueden ser preservadas 

bajo optimas condiciones de refrigeración, conservando sus caracterís

ticas de frescura adecuadas para el consumo huma.no. Las tres especies 

motivo de este estudio fueron: Trota irídea (Trucha)~ Ictalurus puncta 

.E!!. (Bagre) y Tilapia nilotica (tilapia). 

Descrip.: Determinación período conservación examen organoleptico pes

cado. 

232 Santamaría L.,J.A. Contribución al estudio de la contaminación -

bacteriana del cazón que se expende en el Distrito Federal. Tesis de -

Licenciatura. Fac. Med. Vet. 7.oot. Universidad Nacional Autónoma de Me 

xico. M'"exico, D.F. 1970. 

Se Jflf~estrearon 100 cazones obtenidos del mercado de la Viga del D.F. 

haciéndose la dete:rainacion de enterobacterias, cuenta total de bacte

rias aerobias y aislamiento y cuenta de Staphylococcus !E.· Para las -

bacterias aerobias se encontró una media de 1,793,000 colonias/gr. To

das las muestras presentaron contaminación por gérmenes de la familia 

Enterobacteriaceace. En las muestras estudiadas no se encontraron alte 

raciones a la inspección organol~ptica. 

Descrip.: Estudio bacteriológico cazan Viga. 

233 Vargas S., s. Inspección sanitaria del calamar (Loligo .!El!_). ~con 

base en sus cambios organolipticos post-cocción. Tesis de ~icenciatura. 

Fac. Med. Vet. 7.oot. Universidad Nacional Autonoma de M&ico. México, 

D.J!' ~ 1980~ 

Se determino el grado de conservación del calamar (LOligo .!El!_) re

frigerado en base a los cambios organolipticos observados despúea de 

la cocción, en 100 11Uestras. En base a estos cambios se deter.ínaron 

laa siguientes categor!a•: a) apto para el consuao humano de O a 216 
hra.; b) no apto para el consUllO humano de 217 hra. en adelante, y~ 

cuatro categor!aa C09i8rcialea: 1) 11t1y bueno 0-96 hrs., 2) 97-192 hrs. 

· 3) regular 193-216 hra. (tiempo l!aite para el consumo humano, 4) al

terado 217 hrs. en. adelante. 



-111-

Descrip.: ~nspeccion calamar examen organoleptico 

234 Zertuche V. ,M.J .o.: Inspección sanitaria de las almejas frescas 

y refrigeradas en base a sus características organolepticas. Tesis de 

Licenciatura. Fac. Med. Vet. Zoot. Universidad Nacional Aut8noma de M~ 

xico. México, D.F. 1979. 

Se estudiaron 240 almejas capturadas del complejo lagunar de Pom y 

Palancares, campeche. El molusco escogido fue la almeja que se conoce 

con el nombre común de almeja "Gallito" (Rangia cunes ta), seleccionada 

por ser de la más consumidas y por no existir en nuestro país paráme-

tros para su inspección sanitaria. Las pruebas que se realizaron diaria . -
mente fueron: % de almejas abiertas, % de almejas cerradas, % de mili~ 

litros de agua intervalvar, ph, transparencia del agua intervalvar, o

lor y reacción a los estímulos. De las 7 pruebas solo 2 tuvieron signi 
ficado para el trabajo: reacción al estíntulo y olor. 

Descrip.: Inspección sanitaria almejas. 

RASTROS 

235 Barocio L.,L.D.: Influencia del manejo de los bovinos de abasto 

sobre los niveles de glucógeno y ph de la carne en dos rastros del Dis 

trito Federal. Tesis de Licenciatura. Fac. Med, Vet. ?.oot. Universidad 

Nacional Autónoma de Mlbtico. M""exico, D.F. 1981. 

Se analizaron 84 muestras de músculo Gracilis (rescto i~terno), de 

ganado bovino criollo en el Rastro de TlShuac y en el Rastro de ~erre

ria. Los animales saérificados en el primero tuvieron un períoáo de -

transporte de 3 hrs. desde su lugar de producci6n, un reposo aproximado 

de 12 a 24 horaa en loa corrales de estancia, y se les suministr6 ras

trojo y agua durante ese tiempo .. Los sacrificados en el Rastro· de Fe-

rrer!a tuvieron un período de transporte superior a las 12 horas. un -

reposo aproximado de 6 hrs. en loa corrales sin alinlento y recibieron 

descargas eléctricas. Estos animales sacrificados en Ferrer!a present.!. 

ron valor•• bajos de gluc6geno en su carne y una menor formaciSn de a-
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cido lactico ~u los músculos, lo cual acelera la proliferaci$n bacteri_! 

na muscular y altera la consistencia, el aroma y el sabor de la carne. 

Descrip.: Influencia manejo rastro calidad carne bovino. 

236 Bautista C.,J.: Frecuencia de decomiso en el Rastro de Ferrería 

del Distrito Federal. en ovinos y caprinos, durante el período de Sep

tiembre de 1966 a agosto de 1968. Tesis de Licenciatura. Fac. Med. Vet. 

Zoote- Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F. 1970. 

Se presenta el calculo estad!stico de los datos obtenidos de los li 

bros de registro del Rastro de Ferrer!a en el D.F. y los nombres bajo 

los cuales aparecen registrados los decomisos como causa de enfermedad 

segun fueron asignados y registrados por los médicos veterinarios del 

rastro. Se incluyen reportes de 24 meses divididos en 2 per!odos, pre

sentando los resultados en forma de tablas para cada una de las enf er

medades, seguidas por su respectiva discusión, Se menciona que para e

fecto de inspección sanitaria, en el rastro dé Ferrer!a se considera a 

los ovicaprinos como una sola especie. 

Descrip.: Decomisos ovicaprinos Ferrerta. 

237 Bezares Y.,J.C.: Contribuci6n al estudio del ~bsste~;m;ento de 

bovinos para la Planta Frigorífica de Chiapas, S.A. TI'F/53. Tesis de -

Licenciatura. Fac. Med. Vet. 7.oot. Universidad Nacional Autónoma de Mé 

xico. H~ico, D.F. 1981. 

El trabajo se desarrolla con la finalidad de establecer las premi~ 

sas necesarias que por medio de ellas se obtengan los siguientes obje

tivos: medio de obt~ncion de animales en pie para su sacrificio; dar a 

conocer y catalogar su grado de redi11li.ento productivo; su ~ste::na de -

mercadeo; se hace un estudio del área de influencia, tomando en consi

deración el precio de la carne en esta zona, v!as de comunicación, po

blación económicamente activa, la oferta y la demanda existente para -

este servicio y el área geográfica que comprenda dicha xona. Se deta~ 

lla el proceso que se propone para obtener carne de buena calidad. Se 

menciona la maquinaria requerida y •• señalan al -'todo de sacrificio, 

control y calidad de la carne as! coeo el siat:-.a de •rcad~ para la 

planta. 
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Descrip.: Abastecimiento, carne bovino Planta Frigorífica. 

238 Calder6n M. ,L. ,M. ; Evaluación del decomiso de hÍgados con le 

a iones de Asear is .!.!!.!:!!. de loa cerdos sacrificados en el llQtro de -

Ferrería. Tesis de Licenciatura. Fac.Med.Vet .. Zoot. Universidad Na -

cional Aut6noma de Mhico, México,D.F. 1980. 

El presente trabajo se realiz6 en el ~tro de Ferrer!a con la fi 

nalidad de conocer las pérdidas económicas sufridas por el decomiso 

de higados a causa de la migraci6n larvaria del Asearía suum. En los 

meses de junio, julio, agosto y septiembre se obtuvieron 76.426 hÍB.!, 

dos, de los cuales 810 fueron decomisados con un total de. 1,.450 kg. 

lo que equivale a una perdida econ6mica en el rastro de $32.625.00 y 

de $58,000.00 a $62,250.00 en el comercio, demostr'1ulose que. dicha 

perdida aparentemente no ea de conaideraci6n, pero si esta se suma -

con las producidas durante el desarrollo y, la de otros 6rganos afe~ 

tados por lamigraci6n larvaria como pulmones, intestinos. corazones; 

se considera importante porque puede ser uno de los factores para el 

encarecími.ento de la carne al público. 

Descrip.: Decomisos, IÚgado, Asc:aria suum, cerdos, P'e:rrer!a .. 

239 Canales o., J .a.: Di~ersaa causu de decomiso en el i.astro 

Frigorliico de Alvarado Ver.,y su ímportancia econ&lli.ca. Tesis da Li 

cenciatura. Fac. Med. Vet. Zoot. Univeratdad Veracruzana. Veracruz,Ma 

xico 1979. 

Tomando en cuenta la mportancia que rapreaant& la cuae caao 

fuente de proteínas de ori¡en animal para la alment&ci&a. de la COll;!!, 



nidad, y siendo esta un vehículo importante en la transmisión de enfer

medades, se justifica el control sanitario de la misma para disminuir y 

abatir los problemas de este tipo. El presente trabajo se realiz6 en el 

Rastro Frigorífico de A1varado, Veracruz de marzo a octubre de 1979. 

Descrip.: Decomisos, carne, frigor!fico, Veracruz. 

240 Ramírez s.,G.F.: Bases para la clasificaci6n de canales en el ga 

nado ovino. Tesis de Licenciatura. P'ac. Med. Vet. Zoot. Universidad Na

cional Autónoma de México, México,D.F. 1981. 

Se proponen las bases para la clasificación de 1as canales del gana

do ovino, con el objeto de aportar a nuestro medio esta c~asificaci6n 

por no existir. El estudio se aplicó a 50 c~nales tomadas al azar y re

cién sacrificadas en el Rastro de Ferrer!a, tomándose en consideración 

la categoría (m.adurez),sexo, grado de conformación, color de la.carne y 

grasa; grado de la grasa externa, graduación de la grasa del flanco (?.!. 

yado) y el costillar (é:D1píumado} internos; determinándose mediante es -

tos puntos el grado de calidad de dichas canales. Se observó que la 

aplicación de este metodo es sumamente ffcil y barato. Debido a la impor 

tancia dé los conocimientos expuestos y a la sencillez de la aplicación 

de los mismos, se consider6 factible su uso en la República Mexicana. 

Deacrip.: ovinos, clasific~i6a, canal. 

241 Relegado o., E.: Repercuai6n econ&d.ca por decomisos de .hígado 

af.ctados por faaciola1i1 en al Estado de Tabasco. Tasia de Licenciatura. 

Fac •. Med. Vet. Zoot. Universidad !facioual· Aut6noma de M&ico, México,Dl'. 

1980. 

Este trabajo se realiz6 en las ina~alacionec del Fri¡or!fico y lapa -
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cadora de Tabasco, donde se inspeccionaron 3,400 hígados de novillos 

pertenecientes a los 17 municipios del Estado. La inspección de los

hÍgados se verificó haciendo pasar las ~ísceras por una banda sin -

fin, en donde se seleccionaron los hígados dañados mandando muestras 

de estos a los Laboratorios de Patología An:illlal de Villahermosa y B;!. 

lanc~n donde se les diagnosticó lesiones provocadas por Fasciola he

eitica. En base al estudio practicado se calculó que para el año 1979 

la repercusión económica por decomiso de h!gados dañados por Fasciola 

hepática fue de $55,717,351.00. 

Descrip.: Decomisos hígados, faciolasis, pérdidas econ&nicas. 

242 Schnaas H.G.: Confiabilidad higiénica y sanitaria de la carne. 

Rev. Vet. Méx • .!,:21-24(1970). 

Se hace un examen del problellla higiénico-sanitario que crea la ma

tanza de equinos fuera de supervisión sanitaria y se plantea la neces!, 

dad de someterla a control sanitario. Se exponen las razones que exis

ten para dotar a los mataderos de equipo adecuado para la esteriliza -

ción de carnes, como medio para su aprovechamiento por las clase~ so -

ciales i:a.«s necesitadas. 

Descrip.: Higiene, carne equinos consumo humano. 

243 Scbunem.an A. ,A.: La carne de caballo en el Distrito P'ederel..Rev. 

Vet. Má:. 1: 115-119 (1974}. 

Se hace un estudió de las condiciones que prnalecen en el aanejo -

de la carne de equinos en el Distrito Federal y del tran•porte de los 

animales destinados al ~sto. S. a.a&lan ¡r&vea deficiencias en la h,! 
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giene en el rastro de Ixtapalapa y en los métodos empíricos con los 

que se manejan tanto los animales como su carne, se señalan los pe

ligros que esto :implica para la salud humana y la presencia de muer 

mo entre los animales de abasto. 

Descrip.: Equinos, métodos sacrificios Ixtapalapa salud pu"Dlica,muer 

244 Schuneman de A. ,A. ; Berruecos J .M. : Problemas del aprovecha -

miento de carnes en el Distrito Feder4l y su trascendencia en el bie

nestar humano. Rev. Vet. Méx. 4: 166-175 (1973). 

Por medio de ex6menes bacteriológicos de manos y mandiles de los 

trabajadores, cuchillos, locales y transportes sanitarios del rastro 

de Ferrería y Tlanepantla, se determinó la alta contaminación del me

dio, aisl§ndose gérmenes como Salmonella .!El?.• Staphylococcus aureus y 

gérmenes coliform.es. Se establece que se desperdician considerables -

cantidades de carne por errores en el manejo de los animales. Se dis

cuten las consecuen~ias da la contaminacicSn para la salud humana. 

Descrip.: Examen bacteriológico contaminación carne rastros. 

245 Scbuneman A.,A.; Paasch M.L.: Transporte de an:imales. Ita. Vet. 

M&. _i:351-258 (1973}. 

Se hace una exposición de las condiciones en que deben ser tranapo!. 

tados los an:imale•~ enf &tiz,nciose los benef icioa de orden económico y 

en calidad de la ca:rne obtenidos cuando los animales aon transportados 

en condiciones correctas. Se. recomienda la inatalaci6n da saataderos en 

las freas de producci8n y el tran1porta de au carne enveh!culoa refri-
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gerados a los centros de consumo. 

Descrip.: Carne calidad transporte mataderos. 

246 Schuneman A.,A.; Paasch M.L.; Mendez D.; Uruchurtu.M.A.: Higie

ne, sacrificio y desperdicio en algunos rastros del pa!s. Rev. Vet. 

Mex. 1:105-114 (1974). 

Se revisaron las condiciones higiénicas, sistemas de sacrificio y -

el destino de los subproductos de cinco rastros de la Repú&lica MexiC,!. 

na y se observS que en cuatro de ellos existen deficiencias en los pua_ 

tos mencionados. Se discute la repercusión económica, social y de sa -

lud pÚblica que tienen estas deficiencias y se analizan soluciones de 

ficil aplicación para corregirlas. 

Descrip.: Manejo, higiéne, carne subproductos rastros Repúbli~a Mexic_!. 

na. 

EhrERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS. 

247 Archundia c., A.F.; Sales C.,R.; Vargas H.,J.: Estudio epidemio-

16gico sobre algunos padecimientos de las vías respiratorias e intesti

nales que frecuentemente se presentan en la comunidad rural de San Luis 

Taximay en el Edo. da Hidalgo. Tesis de Licenciatura~ Ese. Nal. Cien. 

Biol. Instituto Polit,cnico Nacional. M~ico,D.F. 1981. 

El presente estudio se realiz6 en el poblado de San Luis Tax:imay,Edo. 

de Hidalgo, para observar laa condiciones sanitarias en loa servicios 

municipales, en loa hlbitoa higiénicos y en la salud de los pobladores 
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de la comunidad. Los estudios realizados fueron: coprocultivos, exuda

dos faríngeos, estudio microbio16gico del agua y de los alimentos. Es

te último incluyó muestras de leche, carne con mole, barbacoa de carne 

ro y caldo de carnero llev,ndose a cabo los siguientes estudios: cuen

ta de organismos mesofílicos aerobios, aislamiento e identificación de 

enterobacterias patógenas, cuenta de!.· aureus; y en la leche cuenta -

de coliformes. Los resultados muestran una alta contaminación fecal 

del agua y de alimentos as! cano un 90% de la poblaci6n con parásitos. 

Descrip.; Examen bacteriológico carne, leche contaminación fecal trans 

tornos intestinales. 

248 Becerril P.; Gonzalez C.A.; Ressudo D.: Investigaeión epidemio

lógica de un brote de gastroenteritis por Salmonella enteritis ~· 

Heidilberg en !f"'exico 1975. Rev. Sal. Públ. M&. 20:43-48 (1978). 

Se describe un brote de gastroenteritis asociado con la ingesti6n -

de alimentos en una torter!a. Los síntomas en 25 pacientes fueron dia

rrea, fiebre, v6mito, calambres abdominales, cefaleas, niuseas y male!_ 

tar general. Aunque las encuestas de ingesti6n de alimentos señalaron 

a la carne de cerdo, los datos bacterio16gicos implicaron al pura de -

frijoles utilizado. En 20 6 30 personas se ais16 Sal:aonella por ~edio 

de coprocultivo, aisl'1tdose en 17 enfermos el serotipo Haidalóer¡. Se 

aial6 el serotipo bovis 11orvif icans da 3 aliaantoa diferentes y de un 

.recipiente da al:iaentos. 

Descrip.: Brote ¡astroanteritis aial .. iento 1alao11ell& allm.entoa. 

249 Bia;i !'.: !:!!portancia da l•• enf•nudad•• paruitariu. hv.Pr9!!, 
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sa Med. Méx. 38: 166-174 (1973}. 

Entre los factores sociales que influyen en la frecuencia de las 

parasitosis estin los de ordan cultural, muchos de los cuales son -

de gran importancia para la transmisión de enfermedades, por ejem -

plo: la ingesti6n de embutidos de carne no cocida en los pa!ses sa-

jones (tre.iquinosis) o la ingestión de al:imentos muy.manipulados. 

Los factores económicos son muy importantes en enfermedades de sa 

lud pública, cano la salmonelosis, shigelosis, amibiasis, cisticer-

cosis, ascaridiasis, etc. Datos sobre la frecuencia de enfermedad o 

muerte por parasitosis en M&ico muestran que en el Hospital General 

de la Ciudad de M~ico, el 33% de los casos'con sintomatología de tu 

moración intracerebral tienen cisticercosis del Sistema Nervi~so Ce!!_ 

tr41. En n~cidos vivos estudiados, el 1.8% presentó toxoplasmosis ne~ 

natal. La cisticercosis es la 9a. causa de muerte en el Hospital Ge-

neral de la Ciudad de México. 

Descrip.: Presencia enfermedad h'1>itos alimenticios transmisi6n agen-

te. 

250 Gondlez C.A.; Guzm.Sn B.J, Rodríguez R.; AD.aya M.A.: Anilisis 

de casos y testigos en la tran•isi6n de tifoidea en la Ciudad de. M&

xicQe Rev. Sal. Pdbl. Mil:. 19: 481-491 (1977) • 
. -

Se analizaron epidemiol6gicaaente 105 casoa de fiebre tifoidea ocu 

rridos en la zon~ metropolitana de la Ciudad de Múico, DF., princi -

pal.mente en el Diatrito Sanitario l. Lo• casos fueron. debidos tanto a 
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cepas resistentes como sensibles al cloranf enicol. En sentido estadía 

tico no se encontró asociación significativa entre los casos y testi

gos sanos y 14 artículos alimentarios sospechosos, que incluían quesos 

y leches, de tener participación etiológica. 

Descr~~.: Fiebre tifoidea, resistencia cloranfenicol alimentos. 
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RESULTADOS: 

Se realizaron 250 fichas bibliográficas relacionadas a la Salud Pú 

blica Veterinaria, para lo cual se consultaron obras publicadas entre 

los años de 1970 a 1982. las que se distribuyen de la siguiente man.!. 

ra: 

7.oonosis: No. da :Fichas 

AIÍlibiasis ·---------------- , . .. ......... 3 
Antrax -------~·~~~~-----~--·-~..,.______ 2 

Babesiosis ------------------- 3 
Bruce:J_osis ---·-----·-------- .--~-- 11 
Cisticercosis ------- -- 18 
Coccidioidomicosis -~------------~------- l 

Encefalitis -~-----~-------------------- 17 

Escabiasia -- ------·-- l 
Estomatitis Papular Bovina·-------·-... -- 1 

Fiebre Aftosa ---~~--------------~----· l 

.Filariasis 
______________ ...__ _ __. 1 

1 Hidatidosis -~-~~~~-~--~---------

Influenza --~--~~-~~---~------------ 2 
Leishmaniasis ----~--·------ -------.------ 3 
Leptospirosis -------- -------------- 4 
Pneumocystis -- --- 2 

Rabia -------------~~~-~-------------------~~-- 47 
Salmonelosis --~-~-----------~-~-----~-- 10 

Tétanos ~-------- ~----------------- 7 

Toxoca~iasia ---------------..------------- .1 ... 
Toxoplasmosis ---~-- --------~--~---- 6 
Tripanoaomiasis ~----~---~~-~--------~ 3 

Triquinelosis -----~-------~-------~----- 10 

Tuberculosis --~------------~~-----------·· 12 

TOTAL 179 
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HIGIENE DE LOS ALIMENTOS: 

Carne No. de Fichas. 

a) Contaminación bacteriana -~----~-~- 3 
b) Determin4cion de frescura y 

m&todos de conservacion -~-~-~-~- 3 

e) Determinación de hormonas -----~------ 4 
y sustancias químicas. 

d) Consumo ---------------~~---~-~--- l 
Derivados cárnicos 

e) Contaminacion.bacteri~na -----~-~~ 3 

f) Adulterantes ------------:-------- 2 

g) Uso de aditivos ---------------... -- 2 

h) Normas sanitarias --~------ - l 

Lech~ · 

i) Contaminación bacteriana 

inhibidores bacterianos. 

'. 
e,----~-------~ 4 

j) Adulterantes ----------------- 2 

k) Metales pesados --------------~------ 4 

1) Residuos qul:micos ---- --- l 

m) Aspectgs sanitarios --------~------- 2 
Crema 

n) Contaminaci6n bacteriana ----~------- 2 
Mantequilla 

ñ) Adulterantes -~------~--~-------- .1 
Queso 

o) Contaminación bacteriana ---~~-~--- 3 .. 
p) Aspe~tos sanitarios -~--~-~~-~-- l 

Otros derivados lácteos 

q) Cont.a\'llinacion bacteriana ------~------ 2 
r) Determinación ~e pla¡uisidas -----~--- 1 

s) Yogurt ----------------~----~~-~~------ 1 
Pescado• Y.Mariscos 

t).Contaminaci6n bacteriana -------------- 6 
u) Inspección sani.,tat'ia ·Y ~-... ----------- 5 

Tiiétodos de conservación. 
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Rastros 

v).- Manejo higiénico de la carne --------- 6 

w).- Decomisos --~-------__._...-----~-----------------~ 4 

x).- Abastec:i:iniento y clasificación ------:.~------ 2 

de canales. 

Enfermedades transmitidas por alimentos --~--------· 4 

TOTAL 71 
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DISCUSION: 

Al iniciar la búsqueda de informaci6n sobre 7..oonosis e Higiene de 

Alimentos, se pensó que el número de artículos publicados en revistas 

nacionales iba a ser mayor que la cantidad obtenida, encontrando como 

primera limitante que en México es escaso el número de_revistas espe

cializadas en Salud Pública y comprobando que no existe una publica-

cion que trate solo aspectos de Salud Pública Veterinaria. Po otra -

parte, la informacion obtenida a·trav~s del Servicio de InfoTIDación -

Bibliográfica Retrospectiva fue mínima ya que los artículos sobre es

tos témas generalmente se encuentran en revistas de otras áreas como 

la de Ciencias Biologfcas, haciendo difícil··au localización debÍ.do al 

nUuiero de descriptores que se deben utilizar~ lo que significa una -

gran erogación por las condiciones economicas actuales ya que el ser

vicio se cotiza en dólares. 

Analizando los resultados obtenidos,•tenemos que de 250 publica~ 

ciones, el 71.6% ll79.) c~rresponde a t6picos sobre zoonosis; de esta 

cantidad el ~8.8% (47) corresponde a rabi~, el 7.2% (18) a c~sticerc~ 

· sis)-, el 4.8% (12) a tuberculosis> el 4.4% (11) a brucelosis, el 4.0% 

(10) a triquineloais~ y un porcentaje igual {4.0%) a salmonelosis.Es

tos resultados muestran que el interés de los investigadores continúa 

por estudiar enferJJ1edadea de tipo endémico que se·presenfan en nuestro 

pa!s, debido a la trascendencia que tienen en la salud pública. El ~ 

porcentaj~ obtenido para las encefalitis equinas (6.8%) resulta elev!. 

do ya que en el año de 1971 se presento un brote epidemrco-epizootico 

que af ect6 a toüo el pa!s, motivando el estudio de asta enfermedad -

por parte de l~s investigadores. 

Un 10% de los art!culos obtenidos se distribuye entre 14 dif eren

tes enf armedades zoonotica• y el 4.8% restante •• relacic.na con trab!. 

jos que tratan aspecto• generales de astas enfarniedadas. 

Referente a la Higiene de loa Alimentos da Ori¡en Animal •• obtu

vieron en esta revisi6n biblio¡ráfica 71 trabajos que repreaentan el . 
28.4% del total • Da hi¡iena de la carna y derivado• e'rnicos SE an--

contraron 19 art!culos que representan el 7.6% del total publicado; -

sobre leche y derivados ltcteos •~obtuvieron 24 artículos. o .... ~-
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9.6%; 11 publicaciones (4.4%) se refieren a la higiene de pescados y 

mariscos; rastros abarca el 4.8%, o sea. 12 artículos y sobre enfer

medades transmitidas por alimentos se encontraron 4 arttculos .(1.1%) 

Dentro del irea de alimentos los estudios sobre contaminación -

bacteriana fueron los hallados con mayor frecuencia. 

A traves de la lectura de los dif e~entes trabajos se puede obse!_ 

var que la mayoría de ellos muestran·o describe~ una enfermedad; y -

en el caso de los alimentos muestran la presencia de contaminación, 

adulteracion u otra anomalía, siendo pocos los artículos publicados 

cuyo objetivo principal sea dar a conocer aspectos de carácter pre-

ventivo. 

Por lo descrito anteriormente. este trabajo puede ser el inicio 

de un proyecto cuyo objetivo sea realizar una publicaciSn especiali

zada en tópicos de Salud PGblica Veterinaria. 
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CONCLUSIONES: 

1.- En México existen pocas revistas especializadas relacionadas 

a la Salud Pública, encontrándose ocacionalmente arttculos publica-

dos en revistas del ¡rea de Ciencias Biológicas. 

2.- En general es escasa la publicación de art!culos sobre temas 

de Salud Pública Veterinaria. 

3.- En el área de zoonosis las publicaciones mas frecuentes se -

refieren a la rabia, la cisticercosis. las encefalitis equinas, las 

salmQnelosis, la triquinelosis y la tuberculosis. 

4.- Las publicaciones sobre. la. contaminaci2in. de alimentos consti 

tuyen el aspecto inás i:niportante de la higiene de los mismos. 

S.- Los estudios realizados son principalmente de carácter demo_! 

trativo y/o descriptivo. 

6.- Se sugiere mayor participación del m~dico veterinario én el 

cSl'IJpo de la Salud Pública. 
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122 63 

156-159-160 76-77-78 
052-062-094- 118 36-40-53-61 

186 89 

"I" -
085 
008 
029 
096 

48 
16 

·26 
54 
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INDICE POR AUTOR 

NOMBRE DEL AUTOR NO. DE FICHA NO. DE PAGINA 

":!" 

Jaimea S.,P .. 095 S3 
Jimene:r: e., J. 048 34 

":!!.." 

Laguna F. ,A. 003 14 
Lefrané V.,c. 049 35 
Legaspi P.,T. 227 108 
Linhart M.,B. 097 54 
López B •. 090-092-102 50-51-56 
L6pez D. ,M.M. 030 27 
López M.R. 031 27 
López R. ,A. 032 28 

"M" -
Mac!aa S. ,R •. 033 28 
Macotela R.,E. 031 27 
Mal pica C. , J. 228 108 
Manzano P • , .1. 132 67 
Martell M.A. 098-099 54 
Martescelli A. 034 28 
Mart!n G.F. 200 95 
Mart!nez M. ,A. 161 78 
Marcíuez H. ,R. 149-150 73 
Mateoa P. ,A .. 100 55 
Mejía S. ,M.G. 194 92 
Memije p. ,R. 162 79 
M'nde& D. 246 117 
M'ndez F. ,A. 203 96 
Mendoza B.. , P. 134 67 
Meneses V. ,A. 101 SS 
Mercado S. 040 31 
Meza c.,c. 211 100 
Miro A.7J .. n.& i: '.!'!JI ...,....,.,, .;#~ 

Moguel V. , B.. 017 21 
Moles c. ,L.P. 099 54 
Molinari J.L. 125 64 
Monroy J.,J.A. 138 69 
Moral•• z .. ,:a. 195 92 
Morales J. 092-102 51-56 
Moral•• s.H.. 009 17 
Mor(u t.,L. 133 67 
Moreno Jl. ,M .A. 196 93 
Moreno z.,Jl .. 



1 1"1., - ..,..,.," .. 
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INDICE POR AUTOR 
NOMBRE DEL AUTOR NO. DE FICHA NO. DE PAGINA 

Morones P.,R.M. 139 69 
Morrilla G.,A. 040-046-047-050 31-33-34-35 
Mo.ya V. 005 15 
Mucha M. ,J. 044-051 33

1
-35 

Muñoz F. ,A. 064 40 
Monroy R .. ,J. 035 29 

" ' 
"N" -

N'jera O. ,o. 031 27 
Nava F. ,L.M. 229 108 
Nicoli L.M. 198 94 
Nieto P.11R• 060 39 
Noyola B. 103 56 
Nuñez A.,J.A. 059 38 
Nuñez R.E. 187 89 

"º" -
Ocampo C.L. 187 89 
Ocampo R.,L.H.. 140 70 
Ochoa L.,A.A. 188 89 
Olachea C.P. 189 90 
Olvera C.,R. 163 79 
Olvera J. 
Ontiveros D. ~ .. 

J.'l'f 71 
Ord6ñez M.L. 174 83 
Ord6ñez M.S. 033 28 
Ordoñez U.E. 175 84 
Orozco L. 011 18 
Ortega M. 144 71 
Osorno B. ,H. 007-008 16 

"P" 

Paasch M.L. 245-246 116-117 
P!l!ma R.A. 197 93 
Paredes M.,F. 
Parrilla C.M. 198-229 94-108 
Pedroza D.M. 
Padroza M. ,w.E. 204 96' 
Parea c. ,R.A. 205 97 
Parado t. ,M.A. 134 67 
Pere¡rina L. 177 84 
Ptrez is. ,G. 190 90 
Ptrez D.!'. 219 104 
P'r•s D.M. 212 100 
P'r•lt !. ,P. 206 97 . 
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INDICE POR AUTOR 
NOMBRE DEL AUTOR NO. DE FICHA NO. DE PAGINA 

Perez H.C. 090-091-092-163 50-51-79 
Pérez M.A. 126 65 
Pérez O. ,M.E. 151 74 
Pérez P.,G.I. 127 65 
Pérez s.o. 028 25 
Pierece E. 042 32 
Pietra s.,c.,c.A. 230 109 
Pineda G.,J.G. 152 74 
Piojan A.C. 038 30 
Puerto c. ;M.A. 104 57 

º_g_" 

Qu4n K.S. 049 35 
Quezada P.,L.A. 221 105 
Qüiroz R. ,H.. 147-153 73-75 

"R" 

Ramírez c. 014 19 
Ramírez S.,G.F. 241 114 
Ramtrez S.,M.A. 061 39 
Ramírez V. ,M. 154 75 
Relegada o. ,E. 242 114 
Reyes M. ,R. 222 105 
Reyes R.,F.A. 23i 109 
Rivera o.,M. 164 80 
Rivera R.Chei;a 143 71 
Rivera R. ,H.. 060 39 
Robles C. 008 16 
Roch u.E .. 141 70 
Rodríguez a. 011 18 
Rodríguez M. 043 32 
Rodríguez R. 250 119 
Rodríguez de la P.,c. 105 57 
Rom.:ro A. ; S. 042 .... 052 32-36 
Romero C.,!. 036 29 
Rosado E.,R. 071 43 
Rosales c. 047 34 
Rubio B. 160 78 
Rueda V. ,A. 161 78 
Ruiz F. 118 61 
Ruiz M.R. 056 37 
Ruiz s., n. 100-106-107-174 55-58-83 

"S" -
Sa¡ardia J. 090-091 50-51 
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NOMBRE DEL AUTOR 

Said F.,s. 
Salcedo Ch. 
Saldate C.,E.O. 
Sales C.R. 
Salido R., F. 
Salinas E.,c.F. 
Samperio J.,J.M. 
Sánchez A. 
sinchez C.,R. 
sine hez G., P. 
Sánchez L.,R. 
Sánchez M.R.M. 
Sánchez V.,I. 
S'nc.hez V.,v. 
Sandoval I.M. 
Sherer w. ,F. 
Schnaas R.G. 
Scboeder V.M. 
Schuneman A.A. 
Segura R. 
Sent!es V.R. 
Serv.Cood.Sol. 
Asist.Edo.Nay. 
Silvia M •. ,M. 
Siqueiros V. ,M. 
Solorzano s. 
Su,rez A.B. 
Sureau P. 
Szyfres B. 
Santacruz R. 
Santaaar!a L.,J.A. 

Taaayo S.L. 
Tay J. 
T'llez G.,A. 
Terainell V. ,M. 
T6rres J. 
Torre L. 
T6rra• N.:E. 
Trejo ll. ;it. 
Troa F. ,M.J. 

Uaalda u., t.A. 
Uruc::hurtu M.A. 

INDICE POR AUTOR 

NO. DE FICHA 

084-085 
229 

198-199 
247 

NO. DE PAGINA 

48 
108 

94 

042-052-108-109-110-111 
176 

117 
32-36-58-59 

84 
223 
091 

064 
128 
065 
069 
207 
028 

044-053-055 
243 
191 

165-244-245-246 
013-014 . 

166 

1 ':t" ·--112-tl3 
038 
038 
100 

074-114 
015 
208 
232 

056 
144 
115 
134 
144 
018 
209 
210 
019 

"U" -
178 

174"!"2.46 

106 
51 

40 
65 
41 
43 
98 
25 

33-36-37 
115 

90 
80-115-116-117 

19 
8.0 

68 
60 
30 
30 
55 

44-60 
20 
98 

110 

37 
71 
61 
67 
71 
21· 
99 
99 
21 

85 
83-117 



NOMBRE DEL AUTOR 

Valdivieso A. 
Varela G. 
Vargas D •• L. 
Vargas 11.J. 
Vargas y s.s. 
Vfzquez K.,R.M. 
Vega C.M. 
Vega F.,L. 
Velazco B. ,M .L. 
Velazco ,R. 
Velázquez q-. ,F. 
Velázquez R.,E.R. 
Vilchis V. ,J .. 
Villa R. ,B. 
Villagran v.c. 
Villalobos B.,R. 
Villanueva D.,G. 

Wong-Ch.ia c. 

Z~rate .A. 
Ztrate M.L. 

- -135 -

Zavala V.,J. 
Zertuche V.,M.,J.O. 
Zurita V.E. 

INDICE DE AUTOR 

NO. DE FICHA 

"V" -
005 
068 

142-145 
247 
233 
167 

007-008-101 
2.11 
lSS 
068 
212 

116 
117 
187 
107 
037 

"W" -
052-053-06.2-118 

"Z" -
nLG vvv 

044-047-054-055 
069-071 

234 
122 

NO. DE PAGINA 

15 
42 

70-72 
117 
110 

81 
16-55 

100 
75 
42 

100 

61 
61 
89 
SS 
30 

36-40-61 

LA .. " 
33-34-36-3 7 

43 
111 

63 
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INDICE POR DESCRIPTORES 

D E S C R I P T O R 

Abastecimiento 
Acapulco 
Acatlan 
Accidental 
Ac.ción 
Aceite 
Actividad (s) 
Adulteración 
Afinidad 
Agente 
Aglutininas 
Agua 
Aislamiento 

Alimenticios 
Aliaentos 

Alkil-bencen-sulf ato 
Almejas · 
América 
Amibiasis 
Anllisis 
Andaluz 
Animal 

.Animales domisticos 
Antibi6ticos 
Anticoagulante 
Anticuerpos 
Antimicrobianos 
Antirr,bicos 
Antrax 
Arbovirus 
Ara& 
Armadillo 
Ara,nico 
Artibau• turpia 
Aacaris suum 
Atún 
Autopsia• 

"!" 

NO. DE PAGINA 

113 
15 
51 
60 
64 

102 
71-57 

92-96~99-102 
59 

63-15-119 
42 

102 
20~32-33-36-38-40-56 

63-70-80-87-89-94 
109-118 

119 
62-63-65-66-69-86-88 

118-120 
90 

111 
15-38-66 
14-15 

101 
75 

85-102 
16-34-42-43-64 

95 
48 

16-32-34-37-76 
64 
57 
iS 
37 

58-62 
83 
99 
36 

113 
109 

28-56 



... 137 -

INDICE POR DESCRIPTORES 

D E S C R I P T O R 

Babesiosis 
Bacteria 
Bacteriana (o) 
Bacteriologico (s) 
Bagre 
Biología 
Biopsia 
Bioterio 
Bovinos 

Brotes 
Brucella abortos 
Brucella cania 
Brucelosis 

Cabras 
Calamar 
Calidad 
Calostro 
Callejeros 
"------~"a.wo ... vu 

Campaña 
Canal (•) 
Caninos 
Características 
Carbunco 
Carne 

cirnicoa 
Caso (a) 

Caz6n 
Cecina 
Centro 
Cerdos 
Cepa 
Cerebral 
Cerebro 
Cisticerco 

NO. DE PAGINA 

"B" 

"C" -

15-16 
42 

90-98-104 
101-106-110-116-118 

108 
61 
79. 
70 

16-18-21-25-31-34-42-49 
50-76-79-80-89-90-112-113 

35-45-67-73-118 
18 
20 

17-18-21-85 

17-21 
111 

112-117 
76-96 

73-77-84 
106 

35 
24-114 

19-27-58-60-84 
75 
15 

29-71-87-88-89-90-91-93 
112-113-114-115-116-117-118 

92-94 
28-29-35-37-39-44-57~68 

74-85 
92-110 

93 
27-57 

22-23-24-40-72-113 
34-58 

28 
27-28 
26-29 



- 138 -

INDICE POR DESCRIPTORES' 

D E S C R I P T O R 

Cisticercosis 
Clasificaci6n 
Cltnico (a) 
Clorados 
Cloranf enicol 
Clorof acinona 
Clostridium perfringens 
Co ccidioid·omico sis 
Cocida 
Coliformes 
Comercio 
Comparación 
Complicaciones 
Congelado 
Cons~rvadorea 
Conservación 
Consumo 
Contaminación 

Control 

Coordinación 
C6rue.a 
Coyote 
Crema 
Cricetos 
Cuadro 
Cuautitlfn 
Cuernavaca 
Cultivo• 
Culturales 
Cut4neos 

Chiapa e 
Chontalpa 
Chorizo 

NO. DE PAGINA 

"C" . 

22-23-25-27-28-30-82 
114 

37-39-43-SO-SS-68 
98 

120 
48-54 

89 
30 
89 

103 
38 

103 
47 

107 
95 

88-90 ... 110 
91-115 

68-90-96-102-103-104 
107-116-118 

27-28-33-45-46-47-48 
49-53-54-57-61-65-73 

76-78-80-82-83· 
85-86-93-104-106-107 

85 
54-55 

SS 
102 

33 
37-43 

69. 
96 
77 
71 

28-40 

35-43 
78 

73-75-94 
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INDICE POR DESCRIPTORES 

D E s e R I p T o a 

Decomisos 
Deficiencia 
Defunciones 
Derivado a 
Derriengue 
Desaf :l:o 
Desarrollo 
Descripc16n 
Desmodus rotundua 
Detecci6n 

Determ.inaci6n 

Deyecciones 
Diagn6stico 

Didáctico 
Dietilestilhestrol 
Disminuci6n 

Econom.!a 
Econ6mica (o) 
Educaci6n 
Efecto 
Eficacia 
Elaboraci6n 
Eliminación 
Encefalitis 
Ecef alo 
End,mico 
Enfermedad 

Enlatado 
Bntamoeba hiatol!tica 
Enteritis 
Enterobacteriaa 
lnterococos 

"D" -

"E" -

NO. DE PAGINA 

112-113-114 ... 115 
91 
66 

94-98 
47-49-51-52-53-61 

51 
105 

35-44 
48-49-54-56-61 
18-19-22-27-28-30-
42-69-70-88-104-106 
37-71-87-90-97-99-100 
101-103-108-110 

68 
' 17-21-28-33-40-50-53 

54-55-56-58-59-62-68 
79-81-8'2 

50 
88 
92 

53 
18-29-83-115 

47-53 
41 
17 . 
64 
99 

31-85 
55 
72 

35-38-40-58-61-75-84 
119 
109 

14 
64 
64 

107 
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INDICE POR DESCRIPTORES 

D E S C R I P T O R 

Enterotoxinas 
Enzima 
Enzim§ticas 
Epidemia 
Epidemiología 
Epidemiológico 
Epilépticos 
Epizootia 
Epizootiologta 
Equino (s) 
Era 
Escabiasis 
Espectro 
Estadísticas 
Estomatitis Popular 
Estreptomicina 
Estudio 

Exceso 
Explotaciones 

Factores 
Fasciolasis 
Fecal 
Ferrer!~ 
Fiebre 
Filarias is 
Filete 
Flan 
Flumetozona 
Flury 
Fosfatasa 
Fosfatos 
Frecuencia 
Frescos 
Frescura 
l'ri¡or!f ico 
Frontera 
Fuentes 

"F" 

NO. DE PAGINA 

87-105 
105 

71 
32-40 

14-15-61-66-72 
35-66-68 

22 
32-35 

. 64 
90-91-93~115-ll 6 

45 
37 
40 
35 
38 

101 
18-19-66-67-83-94-
100-106-109-110 
17-37-59-69-110 
111-116-118 

91 
18 

71-82-84 
82-115 
118 

112=113 
120 

38 
108 
105 

89 
45-58 
103 

92 
53-93 
104 
87-108 

113-114 
35-45-46-47-83 

. 81 
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INDICE POR DESCRIPTORES 

D E S C R I P T O R 

-Gallego 
Gastroenteritis 
Gatos 
Generalizado 
Grado 
Granja 
Granulomatosis 
Grasa 
Gripe 
Guerrero 

lU'.bitos 
Hamsters 
Rato 
Reces 
Hemat6fago 
Hemiptera insecta 
Remoaglutinaci6n 
Repltica 
H.idatidosis 
ii!g.adü 
Higiene 
Higiénico (a) 
Historia 
Hongos 
Hombre 
Ru~spedes 
Rumano 

Rumor 

Identif icaci6n 
Im.presi6n 
Inadecuado 
Incidencia 

"G" 

"R" 

"!." 

NO. DE PAGINA 

1S 
118 

43-69-70 
25 

108 
22 
68 

102 
40 

119 
41 
78 
84 
47 
72 
30 
39 

39-82 
.SS-113-115 

115-117 
47-53 

61- 66 -81 
103 

60 
36 

17-19-23-24-28-30-33-35 
36-37-39-41-43-44-47-49 
56-57-60-62-67-Ga-73-77 

81-83-84-91-115 
26 

32-37-39-42-73 
43 
95 

20-21-23-25-31-34-43-44 
62-66-70-77-,0-82-94 
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IND~CE POR DESCRIPTORES 

D E S C R I P T O R 

Indirecta 
Inducci6n 
Inf ecci6n 
Infectado 
Infestación 
Información 
Informe 
Influencia 
Influenza 
Ingestión 
Inhibidores 
Inmunidad 
Inmunizacione.s. 
Inmunoblistica 
Inmunofluorescencia 
Inmunologta 
Inmuno16gica 
Inmunosupresor 
Inoculación 
Insectos · 
Inspección 
Interamericana 
Interepizoolica 
Intestinales 
Intoxicación 
Intrad¡rmico 
Invertebrados 
Ixtapalapa 

Jamón 
Jojutla 

L'cteos 
Larval 
Lati~oamerica 
teche 

L•ai•laci6n 

NO. DE PAGINA 

"t" -
30 
58 

16-60-65-72-73-74-81-83 
78 

23-29 
57 
35 

. 112 
39 
13 

95-98-104 
45-51-52-65-74-75-76 

60 
68 

26-27 
21 
40 
41 

31-41-55-56-75 
69 

27-29-111 
85 
58 

14-118 
99 
77 
72 

116 

92-93 
25 

105-106 
68 
20 

95-96-97-98-99-100-106-
118 

47 
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INDICE POR DESCRIPTORES 

D E S C R I P T O R 

Leishmania.sia 
Leptoapirosis 
Letalidad 
Linf adenopat!a 
Localizaci6n 
Longaniza 

Manejo 
Manipuladores 
Mantequilla 
Manufactura 
Matadero• 
Medios 
Medula· 
Mercurio 
Me todo 

México 

Microbiano 
Microbiol6gico 
Modificado 
Mono araña 
Mordedura 
More loa 
Mosquitos 
Muermo 
Multiplicaci6n 
Murciela¡oa 
Mdridoa 
Mycobact•rium 
Mycobacteriua boYia 

Nacional 
Negativo 
Hem(todoa 
Nervio 

· Neurol6gico 

"L" 

"!." 

"!." 

NO. DE PAGINA 

40 
41-85 

33 
68 

39-41 
94 

24-59-95-112-117 
29-62-66 

102 
106 
117 
43-77 

55 
100 

50-63-88-99-97-103 
116 

20-31-32-35-36-37-38 
40-42-61-73-80-97 

104-107 
94-101-104 

58 
16 
SS 
32 
33 

116 
31 

47-58 
70 

80 

35 
58 
69 
54 
53 
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INDICE POR DESCRIPTORES 

,D E S C i I P T O R 

Neutralizantea 
Nezahualcoyotl 
Niño a · 
Nitratos 
Ji tri tos 
Nivel 
N6dulos 
Noraas 
Norte 

Ojo 
Optico 
Organoclorados 
Organo1€ptico 
Organos 
Origen 
Ostiones 
Ostreros 
Ovicaprinos 
Ovinos 

Pacientes 
Paraaitosis 
Particulares 
Pasteurizaci6n 
Patogenia 
Patología 
Penicilina 
P'rdidas 
Per!odo 
Perro (aj 
Pescado 
Piel 
Placenta 
Plaguiaidas 
Planta 
f loao 
Pneuaocyati• 

"N" 

"O" 

"P" 

NO... DE PAGINA 

95 
84 

15-63-66-100 
91 
91 

100 
79 
93 

35-45-46-47-83 

26 
54 

88-106 
110-111 

73 
53 

109 
42 

112 
55-114 

22 
15-24-82-84 

77 
79-97 
50-59 
56-59 
98-101 

18-29-83-115 
110 

20-27-37-39-43-57-73-77-84 
106-107-110 

62 
70-76 

106 
113 

97-100 
43 



INDICE POR DESCRIPTORES 

D E S C R ! P T O R 

Pollos 
Porcino 
Portadores 
Positivo 
Postvacunales 
Potencia 
Predisposici6n 
Presencia 
Presentaci6n 
Prevalencia 
Prevenci6n 
Problemf tica 
Procedencia 
Producci6n 
Productos 
Profilai:is 
Programa 
Protecci6n 
Prueba 
Pulm.6n 

Quesos 
Quiaioterapia 

Rabia 
Rancho 
Rastro 
Rata& 
Ratonas 
Reacciones 
Relaci6n 
lleporte 
lteproducci6n 
República Mexicana 
lleservorio 
llasiduoa 
B.aaiatencia 

"P" 

"!l" 

"R" -

NO. DE PAGINA 

88 
23 

62-65-66-69 
43-70·85 

60 
63-67 

84 
26-43-54-58-98-119 

95 
68 

15-29-47-49-65-67-75-79 
57 
25 

15-31 
9z ... 1os 
46-60 
45-67 
51-67 
77-87 

43 

103-104 
82 

44-49 ... 57-85 
76-96 

29-112-116-117· 
72-74-75-76 

31 
60 

25-28-84 
25-41 

38 
117 
32-47 

49-106 
120 
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INDiCE POR DESCRIPTORES 

,D E S C R I P T O R 

Respuesta 
Retina 
Reuni6n 
llevisi&n 
Roedor ea 
Rojas 

Sacrificio 
Salmonella 
Salmonaloaia 
Salud 
Salud Pública 
San Luis Potosí 
Sandera-Sager 
Sangre 
Sangu!neo 
Sanidad 
Sanitaria (o) 

Sano a 
Sarna 
Seroepidemiologta 
Serolog!a 
Serol6gi~o 
Serotipo 
Shigella 
Signolog!a 
Signos 
Silve•tr• 
Sintoaatologta 
SituaciSn 
Sonora 
Soya 
Staphylococcua aureua 
Sub cu tineo 
Subproducto a 
Suelo 
Suero 

"R" -

"S" -

NO. DE PAGINA 

21 
54 
85 

29-39 
55 
88 

116 
94-101-118 

62 
57 

14-23-25-85-116 

97 
36 

100 
as 

27-35-86-93-104-106-107 .... ,. ,, .. 
1.u~-.1..i..a. 

80 
82 
22 

34-59-70 
17-18-19-37-69 

43-65 
101 

46 
53-55 

32 
50 
45 

24-31 
92 

87-105 
79 

117 
68 

19-43 



- '¡47-

INDICE POR DESCRIPTORES 
~ 

D E S C R I P T O R 

T'cnicaa 
Tejido a 
Tenia a is 
Terapia 
Termonucleasa 
Tetraciclina 
Texcoco 
Tifoidea 
Toxoide 
Toxoplasaa 
Transmisi6n 

transporte 
Trastornos 
Tratamiento 
Tuberculosis 

U.N.A.M. 
Urbano 
U tero• 

Vacas 
Vacunaci6n 
Vacuna (•) 

Vacunado a 
Vacuno~ 
Valle 
Valoraci6n 
Vampiro 
Vectore1 
Vegetales 
Venaci6n 
Veracruz 
Vertebrado• 
Viabilidad 
Vi&rio paraheaolyticua 
Viga 
Vigilancia 

"T" -

"U" -

"V" -

NO. DE PAGINA 

81 
88 

24-28 
44-50 

105 
101 

23 
120 

67 
70 

16-37-38-43-45-46-63 
69-71-76-84-119 

117 
14-118 

19-41-49-53-60 
77-78-79-80 

22-76 
45-46 

70 

44 
21-34•47-67 

15-17-31-45•46-51-52-58 
60-61-63-64-65 

58 
99 
97 
63 
49 
47 

102 
72 

33-114 
72 

73-75 
109 
110 . 
35 
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INDICE POR DESCRIPTORES 

D E S C R I P T O R 

Viral 
Virulenci!! 
Virus 

Vi treo 
Vivo 

Warf avina 

Yogourt 
Yucatlin 

Zacatecas 
Zonas 
Zoonosis 

NO. DE PAGINA 

"V" 

59 
71 

31-32-33-34-36-38-40-44 
55-56-58 

"W" 

"Y" -

"Z" 

26 
58 

49 

106 
39-43 

74 
45-46 

83-84-85 
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