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1.RESUMEN 

Se analizó la Información de 1985 a 1988 proporcionada por la Dirección 

General de Fomento y Protección Pecuaria (D.G.F.P.P.), Dirección de Sa

lud Animal de la Secretarla de Agricultura y Recursos Hidraulicos - - -

(S.A.R.H.), con el material existente en el Departamento de Vigilancía

Epizootíol6gica, en donde se encontró para este período de estudio un -

total de 150 focos sospechosos en Encefalitis Equina Venezolana - - - -

(E.E.V.) informados a esa Dirección. 

Los resultados de laboratorio fueron negativos por la prueba de Inhibi

ción de la Hemoaglutinación ( I.ff.), procesados en el Centro Nacional de 

Salud Animal (CENASA), Laboratm io Oficí,11 de Ja O.G.F.P.P. 

La información se presenta en cuadros que indican la frecuencia en 

tiempo y espacio de los focos sospechosos a E.E.V. y los cuadrantes ge~ 

gráficos involucrados se ilustran en mapas de Ja República Mexicana, -

utilizados por el Departamento de Vigilancia Epizootiológica de la - -
D.G.F .P.P., y se ilustra en grAficas de barras, de donde se concluye -

que el Sistema de Vigilancia Epízootíológica es una buena medida de co11_ 

trol en el diagnóstico oportuno de un posible brote epizootiológico de

E.E.V. en el pa!s. 

Se planlea l~ necesidad de real izar estudios epizootiológicos que den a 

conocer la situación real del virus de id LE.V., para determinar las -

estrategias que permitan, a corto plazo erradicar la E.E.V. de.J pa!s. 



TEMA: COMPORTAMIENTO EPIZOOTIOLOGICO DE LA EllCEFAL11íS EQUlllA VENEZOLAN.4 

EN MEXICO DE 1985 A 1988 

2. HHRODUCC l 011 

2. 1. DEFINICION: 

La Encefalitis Equina Venezolana (E.E.V.), también conocida como "Peste -

Loca", es una zoonosis viral transmitida por mosquitos que afecta a los -

equinos y al hombre ( 1, 6, 8, 13, 19). 

La enfermedad es producida por un alphavirus de la familia Togaviridae ª!'. 
teriormente clasificado en el Grupo "A" de los Arbovirus (4, 7, 10, 13, -

, 4' 15, 17). 

En los equinos existen dos formas cl!nicas de la enfermedad, la fulminan

te en la cual sólo se observa fiebre y la forma nerviosa en la que los -

signos que dominan son los del sistema nervioso central (3, 5, 6, 7, 11). 

El ataque se inicia con inapetencia, exitabilidad, depresión y ataxia, S!:_ 

guida por signos manifiestos de encefalitis, como espasmos musculares, m.2_ 

vimientos de masticación incoordinación y convulsiones (5, 6, 7, 11, 13,-

17). 

Los humanos presentan un cuadro de afección respiratoria (tipo influen- -

za), con fiebre alta y dolor de cabeza frontal, la muerte puede suceder

en gente joven o muy vieja (2, 5, b, /, 13j. 

2. 2. DATOS HlSTORICOS: 

Se tiene conocimiento de esta enfermedad en México desde 1962 al encon- -

trarse anticuerpos neutral izantes en un joven originario de Champotón, -

Campeche, el cual presentaba un cuadro febril neurológico; de 1963 se e -
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aisló el virus por primera vez en M~xico por el Dr. De Mucha Macias en el 
estado de Veracruz, de 1966 a 1968 se presentaron brotes aislados de - "" 
E.E.V., éstos casos sólo se diagnosticaron clínicamente. En noviembre de 

1969 se presentó un brote epizootiológico en la Cuenca del Ria Grijalva -
en el estado de Chiapas. La campaña de vacunación se inició en 1970 en -
México, vacunando 482,415 equinos. El último brote de E.E.V. fué el 19 -
de septiembre de 1972 en Las Islas Marias frente a las costas de Nayarit

( 1, 5. 6, 7, 11, 13). 

Como epizcótia causa graves estragos en el ganado caballar, asnal y mular 
por su Indice de morbilidad y su alta mortalidad, lo que representa una -
importante pérdida económica para el pa!s (6, 7, 9, 12, 13). 

Se estima que la mortalidad en equinos en el periodo comprendido de 1970-

a l972 fué de 49,309 animales y las pérdidas económicas se pueden cuanti

ficar dando un valor económico a los animales de acuerdo a su tipo, cali
dad genética, edad, raza, etc. (6, 7, 9, 16). 

Sin embargo, existen otros factores que no pueden ser cuantificados con -
las secuelas que deje en animales recupPrados, imposibi 1 itados o 1 imitan
do una fuerza importante de trabajo para los campesinos en las labores r~ 
rales (5, 6, 7, 9, 11). 

La repercusión de esta enfermedad en la salud pública, esté en relación -
directa con la magnitud de la infección en los equinos y con la abundan-
cía de vectores en las ~reas afectadas; asf tenemos que para los años de-

1970 a 1972 se presentaron un total de 51, 137 casos y 93 defunciones hum~ 
lldS (5, 6, 7, g. 11). 

Actualmente ta Dirección General de Fomento y Protección Pecuaria mantie

ne una campaña de vacunación intensiva en los estados de: Chiopas, Yuca-
Un, Quintana Roo, paxaca, Guerrero, Tabasco, Campeche, Veracruz y la - -
Cuenca Baja del Rfo P~nuco (5, 6, 7, 9, 11). 

3 



Esto obecede a las siguientes razones: situaci6n geografica, ecologla y -

cercanla con los paises Centroamericanos donde se siguen presentando bro

te; de Encefol itis Eouina Venezolana (1, 5, 6, 7, 9, 11). Con el fin de -

mantener disponible y ñctua!izada la informaci6n de E.E.V. en Mé,ico, cn

virtud que se espera una tendencia de disminuci6n en los focos sospecho-

sos de E.E.V. informados al Sistema de Vigilancia Epizootio!ógica de la -

S.A.R.H. 

2. 3. ET\OLOGIA Y PERIODO DE INCUBACIDN. 

El agente etiológico de la Encefalitis Equina Venezolana es un Alphavirus 

de la familia Togaviridae. Los miembros del grupo Togaviridae estAn ca-

racterizados por un genoma de cadena simple de Acido ribonucleico con un

peso molecular de 60-61 millones de daltons y esta cubierto por una cApsl_ 

de compuesta por 32 caps6meros en simetrla icosaédrica. Los viriones son 

de un diAmetro de 60-75 nm, y tienen un bicapa de fosfollpidos. Los vi-

rus parecen como una· esfera velluda con una prominente superficie con pr.<?_ 

yecciones finas (3, 10, 12, 13, 17). 

Algunas variaciones antigénicas se han determinado en los diferentes ais

lamientos del virus de Encefalitis Equina Venezolana. Han sido identifi

cados 4 subtipos del complejo de Encefalitis Equina Venezolana ( !, 11, --

111 y IV). En el subtipo l, sólo 3: !A, IB y IC de 5 variantes (A-E) han

sido asociados con actividad epizoótica en equinos. Las variantes (ID y

IE) y los subtipos (!!, 111 y IV) han sido asociados con actividad enzo6-

tica (5, \D, 12, \3, 14, 17). Experimentalmente el periodo de incuba- -

ción es de 12 a 48 horas, pero puede ser hasta de 120 horas, dependiendo

de la cepa del virus, la cantidad de virus inoculado, la población equina 

y vacunación de los mismos (1, 2, 5, 10, 17). 

2. 4. SIGNOS CLINICOS. 

Existen dos formas cllnicas de la Encefalitis Equina Venezolana, la forma 

fulminante, en la cual <ólo se observa fiebre, y la forma nerviosa, en lá 

cual los signos que dominan son los del Sistema Nervioso Central (S.N.C.). 
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El ataque inicia con inapetencia, excitabilidad, depresión, debilidad y

ilcaxid seguido µor signos manifiestos de Encefalitis, como espasmos mus

culares, movimientcs de masticación, incoordinaci6n y convulsiones ( 1, -

5, 14. 17). 

Los signos nerviosos incluyen también pérdida de los reflejos de ambas -

rodillas y de la respuesta visual. Algunos animales presentan depresión

Y somnolencia, otros pueden presionar su cabeza contra objetos sólidos;

en estados avanzados de la enfermedad, ca;ninan en cfrculo y el curso pu~ 

de ser interrumpido en cualquier punto de la secuencia con postración, -

recuperación o muerte (1, 5, 14, 17). 

2. 5. DIAGNOSTICO. 

2. 5. 1. DIAGNOSTICO DE CAMPO. 

El diagnóstico cllnico de la Encefalitis Equina Venezolana es con base -

en signos y slntomds, la estacionalidad de la enfermedad y la asociación 

con poblaciones grandes de mosquitos, no son comunes informes de muertes 

súbitas en equinos aparentemente sanos (5, 7, 10, 17). 

2. 5. 2. DIAGNOSTICO DE LABORATORIO. 

El diagnóstico especffico se realiza µor procedimientos de laboratorio,

el aislamiento del virus y la demostración de anticuerpos especfficos -

por la prueba de inhibición de la hemoaglutinación y seroneutral ización

son indicativos de Encefalitis Equina Venezolana; en relación al aisla-

miento, estudios experimentales y experiencias de campo han mostrado que 

la viremia termina antes que los signos cllnicos sean vistos. en este C.<!_ 

so la m.ls a 1 ta probab i 1 i dad de a is 1 amiento se obtiene tomando sangre de

otros equinos que presentan fiebre. El virus puede ser aislado también
del cerebro y páncreas ( 1, 5, 7, 14, 17). 



2. 5. 3. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL. 

Una variedad de agentes etiológicos puede producir signos cllnicos paree_!_ 

dos a los de la infección por E.E.V. entre ellos Encefalitis Equina del -
Este (E.E.E.) y Encefalitis Equina del Oeste (E.E.O.), (1, 4, 5, 7, 17). 

2. 6. EPIZOOTIOLOGIA. 

2. 6. 1. ClCLO ENZOOT!CO 

Las variantes ID, JE y subtipos ll, 111, del virus de E.E.V. est~n asoci_Q. 

dos al ciclo enzoótico en el cual ocurre la transmisión roedor-mosquito.

E\ hombre y los equinos son involucrados sólamente incidentalmente en es

te ciclo. Algunas variantes y subtipos son patógenos para los humanos y

han ocasionado algunas muertes, no se ha informado ningún subtipo o va- -

riante antigénica Que sea enzoótica en roedores y que produzca epizoótías 
en equinos (1, 2, 3, 5, 7, 12, 17). 

El vi rus se mantiene en un e i e lo en roedores en donde se encuentra un vec 
tor altamente eficiente como lo es el Culex (Melanoconión) spp. ( 1, 2, 7, 

13, 17). 

2. 6. 2. CICLO EPlZOOTJCO. 

Del mismo modo, no se han informado variantes epizoóticas que hayan mos-

trado un ciclo enzoótico en roedores, históricamente han ocurrido epizoó

tias naturales de E..E.V. ~n ¿quino::, inform•rtns en el norte de Sudamérica 

desde l 920 ( 5, 15, 17) • 

El aislamiento del virus de E.E.V. de la epizoótia original se hizo en -

Venezuela en 1937 y fué causado por la variante l-AB, ·Y también responsa

ble del brote de l 969 a 1972 en Ecuador, Centroilmérica, México y Texas. -

Las epizoótias durante 1960 y 1970 en Colombia y Venezuela fueron por la
variante 1-C (15, 17, 18). 
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Durante las epizoótias de E.E.V. muchas especies de mosquitos y otros -
insectos hematófagos estuvieron involucrados, ya que los equinos sor los 
mh importanLes dis~minadores del virus de E.E.V. durante las epizoó- -
tias (5, 17, 18). 

Las infecciones humanas, provienen de equinos, pero los humanos no con-
tribuyen significativamente en el mantenimiento y movimiento de las epi
zoótias. Se desconoce el mecanismo de la conservación del virus en los
equinos durante el período interepizo6tico. Vectores eficientes en las
epizoótias de E.E.V. incluyen mosquitos del género Aedes Anopheles, S!-
ill• Deinocerites, Mansonia y Psorophora (5, 17, 18, 19). 

Una extensa variedad de animales de !aboratorio son susceptibles en uif!!_ 
rentes grados al virus de E.E.V. Se informa que Jos animales domésticos 
han demostrado evidencia de infección durante epizoótias de E.E.V. pero
les equinos siguen siendo los primeros contribuyentes de la diseminación 
del virus de E.E.V. en las epizoótias (1, 2, 14, 17). 

2. 7. CONTROL. 

2. 7. 1. CONTROL DEL VECTOR. 

Las medidas de control del mosquito pueden hacer un poco m~s lenta la d_i_ 

seminación de la E.E.V. y para esto se ha usado el malathión en dilución 
de 0.005% (17). 

2. 7. 2. COtlTROL OAJO LA !NMUIJ!ZACION. 

Para un adecuado control de epizoótias, las medidas citadíls deben ir - -
;¡compañadas por un programa de vacunación intensiva. Las vacunas atenU.<!_ 
das contra E.E.V. han sido u;adJs en muchos paises de las Américas, para 
el combate de las enfermedades durante epizoótias y para id prevcncil'.in -
en zonas endémicas (2, 5, 14, 17). 
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2. 7. 3. CONTROL DE LA MOVlLIZAClON DE EQUltlOS. 

Durante epizoótias, la restricción del movimiento de equinos es de vital 
importancia para cnntrolar Ja diseminación de Ja enfermedad. Por los al 

tos niveles de virus en los equinos (105•5 virones infectantes/ml de sa; 
gre). 

La introducción de animales infectados en zonas 1 ibres de la enfermedad, 

puede provocar la presencia de brotes en poblaciones de equinos suscept_!, 
bles. 

Sin embargo, el control de la movilización no es suficiente para dismi-
nuir la diseminación del virus (2, 6, 7, 16, 17). 

8 



3. OBJETIVOS 

-- Dar a conocer el comportamiento epizootiológico actual en espacio y -

tiempo de la Encefalitis Equina Venezolana en México. 

-- Establecer el número de focos sospechosos a E.E.V. en el periodo de -
estudio, que permita conocer la distribución geogrMica de la enferme 
dad. 

.9 



4. PROCEDIMIENTO 

E I presente trabajo es con 1 a fina 1 idad de dar a conocer e 1 comportami en
to de la Encefalitis Equina Venezolana en el periodo comprendido de 1985-

a 1988. 

Para este fin, se hizo uso de la información existente en la Dirección de 
Salud Animal, de la Dirección General de Fomento y Protección Pecuaria -· 

(S.A.R.H.), tales como: 

Libreta de registro de casos de reporte obligatorio. 

-- Informe mensual que env!an las coordinaciones estatales. 

Nefax para confirmación de diagnóstico; éste se env!a diariamente del 

Laboratorio Central Nacional de Salud Animal en Sta. Ana Tecamac, - -
Edo. de México, a la Dirección de Salud Animal. 

-- Concentrar la información y detal !arla en mapas siguiendo el método -
de cuadrantes del Sistema de Vigilancia Epizootiológica. 

Información técnica complementada con artlculos de revistas técnlcas
especial izadas y bibl iograf!a en general. 

10 



5. METOOOLOG !A. 

Revisión del 100% de los informes enviados por los representantes de la 

S.A.R.H. en los estados, al Sistema de Vigilancia Epizootiológica de la 

Dirección de Salud Animal, as! como concentrados mensuales y anuales de 

donde se toman sólo los casos informados a Encefalitis Equina Venezola

na y su confirmación en el laboratorio. 

La información se presentó en mapas, cuadros y gráficas que se sinteti

zarán, a fin de dar una visión clara del problema. 

a).- Se ana!izdrá y anotará Ja distribución mensual de los casos de la

enfermedad de la E.E.V. de 1985 a 1988 en México. 

b).- Se enlistará y anotará la distribución anual y por estados de los 

casos de 1 a enfermedad de E. E. V. 

c).- Relación de los casos de E.E.V. por entidad y municipio de acuer

do, al Sistema de Cuadrantes en el Area de Vigilancia Epizootioló

gica. 

d).- Resumen anual de los casos de E.E.V. en México. 

e).- Presentación grHica de la variación anual de los casos de E.E.V. 

f).- Pres~ntñ<:ilin •JrMica de la v;;riaciú11 mensual de Jos casos de E.E. 

V. en el periodo 1985 o l 98B. 

g).- Relación de los casos de E.E.V. por entidad y municipio de acuer

do al sistema de cuadrantes por la vigilancia epizootiológica, -

existen en total 2,600 cuadrantes que tienen una cobertura de - -

100% del Territorio Nacional, Ja unidad utilizada es el cuadrante 

con una superficie de aproximadamente 960 Km2• 

11 



h).- Procesamiento de la 1ntormac16n, se realiza 1m.lc11a11Ju .:u,;Jrn:;, gr~ 

ficas y mapas por ·año, al final se presenta una grM1ca y un :napa

general del periodo comprendido de 1985 a 1988. 

La grMica nos muestra el número de casos sospechosos informados -

según la variación mensual en el año, utilizando una grMica para

cada aiio. 

El Sistema de Vigilancia Epizootiológica, entró en operación a fi

nes de 1972 en la D.G.S.A. ahora D.G.F.P.P. (Dirección General de

Fomento y Protección Pecuaria). 

Al final del estudio, se presenta una grMica general del periodo 

comprendido de (1985 - 1988), un mapa que indica todos Jos cua- -

drantes involucrados en el mismo periodo de tiempo y un cuadro g~ 

neral que indica el número de estados afectados, el número de cu2_ 

drantes involucrados y el número de focos sospechosos a E.E. V. -

informados. 

12 



6, RESULTADOS 

Durante el periodo comprendido de 1985 a 1988, se notificó un total de 150 

sospechosos a E. E. V.. i nvo 1 ucrando a 27 Estados (que se repiten en el pe-

ri odo de estudio) y 141 cuadrantes, los resultados emitidos por la Direc-

cción de Referencia en Salud Animal (DIRESA) fueron negativos (cuadro No.-

5, grMica No. 5 y mapa 5) 

En relación a su distribución geogrMica la enfermedad se notificó en los

s i gu ientes Estados: 

Chiapas 11.33% (17 focos sospechosos a E.E.V.), Jalisco 8.67% (13 focos -

sospechosos sospechosos E. E. V.), Oaxaca 7. 33% ( 11 focos so•ner.hosos a E. E. 
V.), Hidalgo 6.67'1. (10 focos sospechosos a E.E.V.), México '% (10 focos 

sospechosos a E.E.V.), PueblJ 6.67% (10 focos >Ospechosos a E.E.V.), Vera

cruz 4.67% (7 focos sospechosos a E.E.V.), Coahuila 4% (6 focos sospecho-

sos a E.E.V.). Guerrero 4% (6 focos sospechosos a E.E.V.), Michoac~n 4% -

( 6 focos sospechosos a E. E. V.), San Luis POtos ! 4% ( 6 focas sospechosos a

E. E. V.), Zacatecas 4% (6 focos sospechosos a E.E.V.), Colima 3.33% (5 fo-

cos sopechosos a E.E.V.), Yucat~n 3.33% (5 focos sospechosos a E.E.V.), -

Durango 2.67% (4 focos sospechosos a E.E.V.), Quintana Roo 2.67% (4 focos

sospechosos a E.E.V.), Tabasco 2.67% (4 focos sospechosos a E.E.V.), - - -

Tlaxcala 2.67% (4 focos sospechosos a E.E.V.). Tamaulipas 2.67% (4 focos -

sospechosos a E.E.V.), Distrito Federal 1.33% (2 focos sospechosos a E.E.

V.). Morelos 1.33% (2 focos sospechosos a E.E.V.), Nuevo León 1.33% (2 fo

cos sospechosos a E. E. V.). Sonora 1. 33% ( 2 focos sospechosos a E. E. V.). -

Baja California Norte ,67% (1 foco sosped1oso a E.E.V.). Campeche .67% -

(1 foco sospechoso a :.E.V.). Guanajuato .67% (1 foco sospechoso a E.E.V.) 

Querétaro .67% (1 foco sospechoso a E.E.V.), (m-3pas Nos. 1, 2, 3 j' 4}. 

En promedio anual de r·ocos sospechosos a E.E.V. durante el periodo de - -

1985 a 1988 fue de 25% ( 37. 5 focos sopechosos). 
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En relación a su variación mensual, su presentación es como sigu~: 

Enero 6.67% (10 focos sospechosos a E.E.V.), febrero 14.67% (22 focos sos

pechosos a E.E.V.), marzo 15.33% (23 focos sospechosos a E.E.V.), abril --

6.67% (10 focos sospechosos a E.E.V.), mayo 7.33% (11 focos sospechosos a

E.E.V.), junio 8% (12 focos sospechosos a E.E.V.), julio 7.33% (11 focos -

sospechosos a E.E.V.), agosto 12.G7% (19 focos sospechosos a E.E.V.). - -

septiembre 4% (6 focos sospechosos a E.E.V.), octubre 7.33% (11 focos sos

pechosos a E.E.V.). noviembre 5.33% (8 focos sospecl1osos a E.E.V.). diciem 

bre 4.67% (7 focos sospec/1osos a E.E.V.), (gr.lfica I, 2, 3 y 4). 

La frecuencia mayor se presentó en los meses de febrero y marzo, ésto es -

debido a 1 os cambios de tempera tura que se registran en esos meses, favor~ 

ciendo la presencia de oll'as enfermedades como Influenza Eq~ina. La menor

frecuencia se registró en septiembre. 

La notificación de la sospecha de E.E.V. en todo el territorio nacional es 

con el fin de aplicar las medidas contra epizoóticas establecidas tales c~ 

rao: cuarentena, seguimiento del foco, toma de muestras, aislamiento diag-

nóstico, vacunación, evolución del foco y cierre del foco. 

Es necesario señalar el hecho de que algunos estJdos no informan la prese.!!_ 

c i J de focas sospechosos a E. E. V. en algunos de 1 os años comprendí dos du-

rante el periodo de 1985-1988, tal es el caso de Aguascalientes, Baja CalJ. 

fornia Sur, Chihuahua, Nayarit y Sinaloa. 

14 



MES 

JUNIO 

NOVI EMORE 

DICIEMBRE 

TOTAL 

CUADRO No. 1 

FOCOS SOSPECHOSOS A ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA 

EN HEXICO DURANTE EL AÑO DE 1985 

NO. DE FOCOS 

ESTADO MUIHCIP!O CUADRANTE SOSPECHOSOS 

i 
YUCA TAN R 1 O LAGARTOS F 16C36 1 

JALISCO TEPAT 1 TLAI/ F 13D57 1 

-

1 
'MEXICO TEPOTZOTL1\N E14r,zg 1 

¡ MEXICO CUAUT lTLAli E 14A29 1 

1 YUCATAN MERIDf1 F16C52 1 

Q. ROO CHETUHriL "''"l 1 

OAXACA CHAHUITES E 15C96 1 

* CEPA ENZOOT!CA. 

O I AGNOST I CO 
DE 

LABORAOTI RO 

* 

llEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

llEGATIVO 

NEGr.TJVO 

NEGATI va 

FUElffE: SISTEMA DE VIGILAllCIA EP!ZOOT!OLOGICA DE LA D.G.F.P.P. 
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GRAFI CA NO. 1 

FOCOS SOSPECHOSOS A ENCEFALITIS EQUINA 

VENEZOLANA NOTIFICAOOS POR LA D.G.F.P.P. 

EN HEXICO OURANTE 1985 

E F MAIHIJIJA 

H ES ES 

FUENTE: SISTEMA DE VIGILANCIA EPIZOOTIOLOG!CA DE LA D.G.F.P.P. 
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MAPA 1 

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIZOOTIOLOGICO 

D 1 SIR IBUC ION GEOGRAF 1 CA DE: 

ENCEFALITIS EQU !NA VENEZOLANA 

FOCOS SOSPECHOSOS A E. E. V. 01 



MES 

ENERO 

' 
FEBRERO 

! 

1 

1 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 

CUADRO No. 2 

rocos SOSPECHOSOS A ENCEFALIHS VENEZOLAtlA 

Ell MEXICO DURANTE EL AÑO 1966 

NO. DE FOCOS 

ESTADO MUN!ClP!O CUADRAllTE SOSPECHOSOS 

OAXACA CHAHUITES E!5C96 1 

CHIAPAS T. GUTf ERREZ E !5C59 1 

GUERRERO TLALCHAPA Et4A75 1 

HIDALGO lEMPOALA E!4B12 2 

PUEBLA PETLALZINGO E14884 1 

CHIAPAS T. GUTl ERREZ 015843 ! 1 

TLAXCALA Y ANQUEMECAN E!4B33 1 

PUEBLA PETLALZ !NGO E 14884 1 

JAL lSCO AMECA F 13063 1 

YUCA TAN MERIDA F 16C52 1 

OAXACA HUAJUAPAN E14D14 1 

PUEBLA PETLALZINGO E14Bll4 1 

GUERRERO CHILPANCINGO E14C28 1 

OAXACA HUAJUP.PMl E14D14 1 

VERACRUZ TUXPAN F13D56 1 

HIDALGO TLAXCOAPAN F14C88 1 

QUERETARO QUERETARO F14C63 1 

TAMr\UllP.~S CD. VICTORIA F14A29 1 

GUANAJUATO CELA YA 1 
F14C64 i 

ZACATECA$ ZACATECAS F 13858 , 
S.L.P. CD. DEL MAIZ F14A78 1 

CAMPECHE ESCARCEGA f 15867 1 

B.C.N. TI JUANA l 11C69 1 

TABASCO COMALCALCO El51\88 1 

O!AGNOSTJCO 
DE 

LABORATORIO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGAil VO 

NEGATIVO 

NEGAT 1 VO 

NEGATIVO 

tlEGAT!VO 

NEGATIVO 

HEGllTI va 
NEGATl VO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGllT!VO 

NEG.AT IVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

tlEGATIVO 

18 



MES 

JUNIO 

ESTADO 

CHIAPAS 

COLIMA 

MUlllC!P 10 

MAPASTEPEC 

NO.DE FOCOS DIAGNOSTICO 
DE 

CUADRANTE SOSPECHOSOS LABORATOR 1 O 

015A39 1 NEGATIVO 

NEGATIVO / COMALA E 13034 i 1 

1--JU_L_l_O __ -+-M-E_X_!C-0---'1'---TE-~--O-TZ-O-T-LA_t_l --

1
~-:;;·--¡---,--+--N-E-G-AT_l_V_O---! 

AGOSTO I ~~~~~~S : -~~~~~~~:~A \ ~::~~:-1--: 1 ~~~~~:~~ 

SEPTICMBRE 

OCTUBRE 

OURANGO ; c,UCfllL ( f 13823 

1

. 1 I NEGATIVO 

OAXACA ! SAll MIGUEL E 14878 1 1 NEGATIVO 

JALISCO FCO. MART!ll ¡' E14032 ¡ 1 1 llEGAT!VO 
1 ' 

CHIAPAS MAPASTEPEC i ll15A39 ¡· 1 ' NEGATIVO 

JALISCO C. CASllLLO 1 [\3022 

1

. 1 NEGATIVO 

OAXACA IXl\UT1\tl i E15C75 1 t!EGATIVO 

CHIAPAS i JIGUIPILAS ! E15CGB 1 1 NEGATI va 
' 1 

~~::~~~~ 
1 

:~:~~~~~ i ~::~~~ 1 ; ! :;~~~~:~~ 
1 1 ! 

YUCATAll 

TAMAUL! PAS 

D. F. 

VERACRUZ 

CHIAPAS 

lllDALGO 

ACAllCELl1 l~:-5~---T--~--¡- NE-G~;1~:-

TAMIAHUA F14035 1 NEGATIVO 

VILLA CORZO E15CB9 1 NEGATIVO 

PACHUCA Fl4081 1 tlEGATIVO 

~~T~. L1\ MARltlA rF::~~~--~-:__ ::~~~::~~ 

1--~~1--~---1-~~~~-~- 1 
NOVIEMBRE GUERRERO CD. ALTAMIRAllO El,1A75 NEGATIVO 

MEX !CO TLALNEPANTLA E 14A29 1 llE(,,\f!VO 

t-------+------+-------- -----·--- ------+-------< 
DICIEMBRE DURANGO 

VERACRUZ 

P. DE CORONAOO G131J72 1 NEGATIVO 

ATl ZAPAN E14Al9 1 llEGATIVO 

'------"-'-V_,,_ER,_,,A-"'Cfü!Z ____ T_A_tllAll,,,_UA"---~L-'-F~14!lJ.";¡_---'----''---'--"'"U1LJº:H.i.'ulVw<Oc....._¡ 

TOTAL 22 50 50 52 
19 

FUENTE: SISTEMA DE VIGILANCIA EPIZOOTIOLOGICA DE LA ll.G.F.P.P. 
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GRAFICA No. 2 

FOCOS SOPECHOSOS A ENCEFALITIS EQUINA 

VENEZOLANA flOTIF!CADOS POR LA O.G.F.P.P. 

EN MEXICO DURANTE I986. 

M E S E S 

FUENTE: SISTEMA DE VIGILANCIA EPIZOOTIOLOGICA DE LA D.G.F.P.P. 
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MAPA 2 

SISTEMA OE VIGILANCIA EPIZOOT!OLOGICA 

OISTR!BUCION GEOGRAFICA OE: 

ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA 

1986 

FOCOS SOSPECHOSOS A E. E. V. • 



MES 1 

FEBRERO 

MARZO 

CUADRO NO. 3 

FOCOS SOSPECHOSOS A ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA 

EN MEXICO DURANTE EL AÑO 1987 

NO. DE FOCOS 

ESTADO MUNICIPIO CUADRANTE SOSPECHOSOS 

JALISCO ; TECOLOTLAN 1 E1382ti 4 

JALISCO ZAPOTITLAN 

1 

E1 oó34 1 : t 
HIDALGO TLAl/CHINAL E 4042 

1 

1 

ZACATECAS FCO. R. MURGIA 
i GLi~77 1 

ZACATECAS C. DEL ORO 1 G14C62 

1 

1 

GUERRERO COCULA 1 E 14A88 1 

CHIAPl1S VILLA fLOR[S 1 E15C79 1 1 

OAXACA SAN JERONIMO E14014 
1 

1 

SILACAYAPIYA 

1 

OAXACA ! 
SAN PEDRO E14076 1 

JUCHITENGO 

JALISCO AUTLAN E13B12 1 

COLIMA COLIMA E13844 1 

TABASCO E. ZAPATA E 15024 1 
MICHOACAN ZAMORA E13B 19 1 
MEXICO ZUMPANGO E14A19 1 
PUEBLA ñTLIXO E14!:!52 1 
MICHOACAN CHORINZIO F 13089 1 

TLAXCALA IXTACUIXTLA E14B32 1 
HIDALGO MEXQU 1 AHUALA F 14C89 1 

MEX!CO ECATEPEC E14B21 1 
M!CllOACArl LA P!ED/\O F13079 1 
PUEBLA TLAXCALA E14846 1 
YUCA TAN BUCTZOTZ F 16C44 1 
COAHUILA SAL TILLO G14C33 1 

DIAGNOSTICO 
DE 

LABORA TOR 10 

NEGATIVO 

t/EGATI VO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

llEGATIVO 

NEGAT !VO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGAT!VO 

NEGAT!VO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

22 



AB

-RILMES _J--:~~00 --t JALISCO 

MUN 1C1 P lO CUADRANTE SOSPECHOSOS 

DIAGllDST!CO 
DE 

LABORA TOR 1 O +
! NO. DE FOCOS 

----- - ·-··---- _________ , ______ _,___ ___ __, 

: TLAQUEPAQUE , F 13065 2 NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

llEGATI VO 

1
, OURANGO 

! COAHUILA 

TLAXCALA 
1 

G. PALACIOS '., G13D25 1

1 MATAMOROS G13D26 

i TLAXCALA 
1 
1 E 14il33 
i 

1 

o--------- ----
MAYO 

JUNIO 

S.L.P. 

MEXICO 

1 C. VALLES 

l TEXCOCO 

ZACATECAS 1 HUAMUSCO 

f 14AB9 

\ E\4B21 1 ¡· 
f 13017 ! 

VERACRUZ S. TUXTLA E15A72 i 

NEGA TI VD 

NEGATIVO 

CHIAPAS i VILLA CORZO E15C89 1 

NEGAT 1 VO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

llEGAT! VO 1-----~-Hl_D_AL_G_O_~'~PR_O_GR_E_s_o _____ --- _:_F_14_C8_9 ___ r 
PUEBLA j PUEBLA E14il23 i 1 1 NEGATIVO JULIO 

~E:~:~~ · ~~~~~~~~:z ¡ ~::~:: 
1

! : ! ;:~~~~:~~ 
SONORA i HERMOSILLO ! 1112041 1 l NEGATIVO 

1------~~~~~:~º--~~~~~;L:_ ___ J::~:~;----l. ---~--;~~~ 
COLIMA ! COLIMA \ E13B44 '¡' 1 j' NEGATIVO 

MORELOS : fLAQUILTENAllGO ¡ E14A59 1 NEGATIVO 

HIDALGO MIXQUlllUALA j f14C89 1 !:' tlEGAT!VO 
PUEBLA TEfl\JAf;.!\!L ___ . ·-· 

1 
E14B75 .... ·- .. L.___ lEJiJU.lVO-

VERACRUZ TUXPAN ! f 14055 1 NEGAfl YO 

CHIAPAS j PALENQUE : E15024 1 NEGATIVO 

COLIMA ¡col!MA iEi3il44 ' ! NFGAT!VO 

TAB~.sco TENOSIQUE 1 E15035 1 NEGAfl vo 

AGOSTO 

OCTUBRE 

,__ ___ __, __ Y,CATECAS ZACAíEC&_ __ .. E.13956.___ ···- L... UCC.""'" 

NOVIEMBRE GUERRE RO CD. ALTN11RANO E 14A75 1 NEGATIVO 

COLIMA COLIMA U 3U44 1 NEGATIVO 

ClllAPA s OCOSINGO E15U44 1 llEGATIVO 

----------·- __ J;!!IAPA $____ ,Y.,_!:Q~Z.Q_ __ - E15CSL .. - ----- L_ NF.GATIVO 

OICIEM3RE OURANG o GOMEl PALACIOS G13015 1 llEGATIVO ------- - - -·-------~ 
TOTAL: 19 54 54 5B 

23 
FUENTE: SISTEMA DE VIGILANCIA EPIZOOTIOl.OGICA OE LA 0.G.f.P.P. 
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GRAF !CA No. 3 

FOCOS SOPECllOSOS A ENCEF/IL rns EQU ltlA 

VENEZOLANA NOTIFICADOS POR LA D.G.F.P.P. 

EN MEX!CO DURANTE 1987. 

E F M A M ,¡ ,J A S O N O 

M E S ES 

FUENTE: SISTEMA DE VIGILANCIA EPIZOOTIOLOGICA Oí: LA O,G,F.P.P. 
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MAPA 3 

SISTEMA DE VIGILANCIA 
DISTRJBUCION EPIZOOTIOLOGICA 

ENCEFALITIS GEOGRAFlCA DE: 
EQUINA VENEZOLANA 

1987 

1 
101• 

FOCOS SOSPECHOSOS A E .E.V. a 

,,. 



MES 

ENERO 

1 

1 FEBRERO 

~ 
1 MARZO 

1 

CUADRO No. 4 

FOCOS SOSPECHOSOS A ENCEFAL!TIS EQUINA VENEZOLANA 

EN MEXICO DURANTE El AÑO 1988 

r::o 
i ClllAP,,S 

! CHff;PAS 

OAXACA 

lllOALGO 

ZACATECA$ 

'. TAMAULIPAS 

CHIAPAS 

Q. ROO 

MICllOACAll 

PUEBLA 

Q. ROO 

CHIAPAS 

MUNICIPIO 1 CUADRANTE 

llO. DE FOCOS DIAGllOSTICO 

SOSPECHOSOS LABD~~TORIO 

1 

TAPACHULA 

TAPACHULA 

SAll MIGUEL 

¡ 015853 
1 o 15833 
1 El4B78 

llEGATI VO 

NEGATIVO 

NEGAT 1 VO 

l
i PACHUQUILLA , F14081 1 NEGATIVO 

ZACATECAS 
1 

F 13850 1 1 I NEGATIVO 

l LLE~--------! __ r_14_A_3:_ ___ ._ __ , ____ l_riE_G_A_TI_v_o___, 

1 1 1 
! MAPASTEPEC D15A39 2 

¡ OTllON P. BL1\llCO i E16M4 ¡' 1 ll 

! MORELl1\ i E14A11 1 
! 1 
1 TECAMACllALCO ¡ E 14854 1 

1 

• CHETUMAL 

1 MAPASTEPEC 
1 

¡ E16A65 

1 015A39 

2 

1 

tlEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

r-----: - ----- -¡- ----------r 

1 

ABRIL ! lllMLGO ' PACHUQUILLA l 1 

NEGATIVO 

i NEGATIVO 

I NEGAilVO ! 
! NEGATIVO 1 PUEBLA HUEYTAMALCO 

I ! T A11AULI PAS REYNOSA 

íl4081 

E14Bl6 

E 14883 i NEGATIVO 
--·----·-----J..----~ 

MAYO ~UEBLA ACATEllO ! Fl4086 1 NEGATIVO 

1 NUEVO LEON GUADALUPE 1 G14C26 2 NEGATIVO 1 

iiiCHOACAf/ j ILI ILIU tE14A24 1 NEGATIVO 

MEXICO -- ZUMPANGO --- ~l~~~-·-+---1---.-,e-1-IE-GA_T_I_vo _ _¡ 

:~~'.~~ ;~!ANICOLAS T. ~::~~~ : ~~~~~;~~ 
GUERRERO IGUALA El4A78 1 NEGATIVO 

~---~----- -------- ------ ______ ._ ___ __, 

JUNIO 

JULIO 

26 



--

ESTADO 1 MUNICIPIO 
NO. DE FOCOS D!AGl/OSTICO 

DE MES CUADRANTE 
¿_DSPECHOSOS LABORATORIO >---· 

S.L.P. -¡.fO VER:~------ -------
AGOSTO F14C17 1 NEGATIVO 

1 MICHOACAN ~_l_l:_~--- E13B58 1 NEGATIVO 

1 

.__ ____ 
SEPTIEMBRE CH! APAS TUXTLA GTEZ. E15C59 

--~ 
1 NEGATIVO 

S.L.P. CD. FERNAl/OEZ F 14A86 2 NEGATIVO 

OCTUBRE COAHUILA SALTILLO Gl4C33 ! ::EGATIYO 

IABASCO TENOSIQUE E15D35 

1 

1 NEGATIVO 

D.F. MIGUEL HIDALGO E 14A49 1 NEGATIVO 

TOTAL 16 30 30 33 

FUENTE: SISTEMA DE VIGILANCIA EPIZOOTIOLOG!CA DE LA D.G.F.P.P. 
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GRAF!CA No. 4 

FOCOS SOSPECHOSOS A ENCEFALITIS EQUINA 

VENEZOLANA NOTIFICADOS POR LA O.G.F.P.P. 

EN MEXICO DURANTE 1988 

E F N O 

ME S ES 

FUENTE: SISTEMA OE VIGILANCIA EP!ZOTIOLOG!CA OE LA O.G.F.P.P. 
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MAPA 4 

SISTEMA DE D!STRI:~~II~NCIA EPIZOOTIOLOGICA 
N GEOGRAF!CA OE. 

ENCEFALITIS EQU,!NA VENEZOLA~A 
1988 

•• V. ID FOCOS SOSPECHOSOS A E E 



AÑO 

1985 

1986 

1987 

1988 

TOTAL 

CUADRO No. 5 

FOCOS SOSPECHOSOS A ENCEFALITIS EQUINA VEllEZOLANA 

EN MEX!CO DURANTE EL PERIODO DE 1985 A 1988 

ESTADOS CUADRANTES FOCOS DIAGNOSTICO 

"" ""'" INVOI llrRADOS REPORTADOS DE LABORATOR !O 

5 7 7 NEGATIVOS 

22 50 52 NEGATIVOS 

19 54 58 NEGATIVOS 

16 30 33 NEGATIVOS 

62 141 150 

FUENTE: SISTEMA DE VIGILANCIA EPIZOOTIOLDG!CA DE LA D.G.F.P.P. 

30 



Vl o 
~ .... 
"' o 
c.. 
UJ 

"' Vl o 
Vl 
o :e 
u 
UJ 
c.. 
Vl o 
Vl 

Vl o 
8 
u. 
UJ 
o 

o z 

GRAFICA NO. 5 

FOCOS SOSPECHOSOS A ENCEFALI ns EQUINA 

VENEZOLANA NOTIFICADA POR LA D.G.F.P.P. 

EN HEX 1 CO DURANTE El PER 1000 COMPRENDIDO 

DE 1985 A 1988 
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FUENTE: SISTEMA DE VIGILANCIA EPIZOOTIOLOGICA DE LA D.G.F.P.P. 
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MAPA 5 

SISTEMA OE VIGILANCIA EP!ZOOTIOLOGICA 

OlSTRIBUCION GEOGRAFICA OE: 

ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA 

1985 - 1988 

FOCOS SOPECHOSOS A E.E.V.• 



7. O!SCUSION 

Desde el año de 1979 a 1984, se observó un incremento en la notificación -
de focos sospechosos a Encefalitis Equina Venezolana (E.E.V.). ésto es de
bido a que la Dirección General de Fomento y Protección Pecuaria (D.G.F.P. 
P.) ha ampliado la cobertura geogrMica en la notificación de enfermedades 
de reporte obligatorio, as! mismo se ha intensificado la vigilancia epiZOQ 
tiológica para la dirección de focos sospechosos a esta enfermedad. 

La vacunación intensiva de la Dirección General de Fomento y Protección P~ 
cuaria viene realizando desde 1970 con personal oficial y acreditado, ha -
logrado mantener coberturas de vacunación hasta del 80% del total de la PQ 
blación equina existen en la zona denominada de mayor riesgo epizootiológ.!_ 
co y a la cual corresponden los siguientes Estados; Campeche , Chiapas, -
Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la Cuenca Ba
ja del R!o P3nuco. Con esta estrategia se ha logrado mantener a la pobla
ción equina con un buen titulo de anticuerpos. 

Todos los casos notificados como sospechosos a Encefalitis Equina Venezol2_ 
na (E.E.V.), han resultado ser negativos a la prueba de inhibición de la -
HemoaglutinaciOn realizada en el laboratorio de Alta Seguridad de la Dires 
ci6n de Referencia en Salud Animal (D.l.R.E.S.A. ), en Tecamac, Estado de -
M!!xico. 

Es necesario contar con un Programa de Monitoreo Serológico a fin de veri
ficar el grado de inmunidad que guardan los equinos antes de vacunados y -

despues de vacunados. 

Se requiere de un programa de centinelización, ésto es, contar con equinos 
que no se vacunen y tomar una muestra sanguínea cada 60 días, intentar el
alslamiento del virus en caso que tuvieran contacto con él. 

A fin de conocer la situación epizootio!Ogica que guarda el virus de la -
Encefal ltis Equina Venezolana (E.E.V.), es de suma importancia realizar un 

34 



muestreo de vectores invertebrados para real izar el aislamiento del virus
de E.E.V. y saber si se trata de un virus enzoótico o de un virus epizoót_!. 
co. 
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8. CONCLUS l ONES 

Se concluye con lo siguiente: 

El Sistema de Vigilancia Epizootiológica ha mostrado ser eficiente en el -
control de la Encefalitis Equina Venezolana (E.E.V.), ya que permite detes_ 
tar en cualquier lugar del pa!s focos sospechosos de esta enfermedad. 

La Encefalitis Equina Venezolana (E.E.V.), es considerada por la Dirección 
General de Fomento y Protección Pecuaria (O.G.F.P.P.), como de reporte - -
obligatorio y notificación inmediata, lo que permite aplicar oportunamente 

las medidas contra epizoóticas m~s adecuadas de acuerdo a la zona y región 

donde se presente. 

La Direr.ción de Referencia en Salud Animal (D.l.R.E.S./\.), a través del L_i! 
boratorio de Alta Seguridad, es el responsable de efectuar el diagn6stico

serológico y omitir el resultado oficial. 

La vigilancia epizootiológica, as! como la aplicación de medidas contra 

epizoóticas, tales como la vacunación permanente que se viene realizando -
desde el año de 1970 hasta la fecha, ha demostrado ser una medida prevent_!_ 
va y efectiva. 

Es necesario conocer la situación epizootiológica de la Encefalitis Equina 
Venezolana (E.E.V.), que prevalece en nuestro pa!s, para determinar las e1 
trategias que permitan, a corto plazo, implementar las medidas tendientes

ª lograr la completa erradicación de esta enfermedad en México. 
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