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RESUMEN 

La Brucelosis es una enfermedad infectocontagiosa, de facil diseminación, que 
afecta a varias especies y es de tipo zoonotica por lo que tiene gran importancia 
eco no mica y de salud, con el objetivo de determin_ar su frecuencia y prevalencia 
en el municipio de Tomatlán, Jalisco, en el periodó comprendido entre 1987 y 
1992. se atendieron un total de 42 localidades y se muestrearon 16,681 sueros, de 
los cuales 16,208 fueron hembras y 473 machos. en total se observó un 2.5% de 
positivos y 97.5 % negativos; por sexo, se encontró que en vientres hubo 2.4% 
positivos y 97.6 % negativos y en sementales hubo 5.4% positivos y 94.6 % 
negativos. En cuanto a épocas del año (lluvias y estiaje), tipo de explotación 
(intensivas y extensivas) y por localidades representativas, tanto en área de 
temporal como en riego se observó que en el año 1987 época de estiaje y de lluvias 
no hubo diferencias en cuanto a vientres positivos, no así en sementales que fué 
mayor en época de lluvias. 

En 1988la mayor incidencia de vientres positivos fué en la época de lluvias, pero 
nula para los sementales. 

Para los tipos de explotación en 1987 se registró mayor porcentaje de vientres 
positivos en explotaciones intensivas, no así los sementales, se registraron mayor 
porcentaje de positivos en explotaciones extensivas, pero en 1988 se volvió a 
registrar r:nayor porcentaje de vientres positivos en ganadería intensiva y nulo para 
sementales en los dos tipos de explotación. 

Y al considerar el periódo completo de 1987 y 1992, las localidades representativas 
en las expotaciones de tipo extensivo (temporal) la prevalencia más alta fué en 
vientres de San Rafael de los Moreno con 2.8 %, mientras que en sementales fué 
el Ejido El Tequesquite con un 29.5 %. 

En localidades de tipo intensivo (riego), el más alto porcentaje de vientres positivos 
fué en el Ejido El Tule con un 4.1 % mientras que en sementales fué el Ejido El 
Gargantilla con un 9.2 % de casos positivos. En general se considera que la 
positividad detectada está por debajo de lo anteriormente señalado para la región 
costa marcada en 6. 77 %, más no obstante las campañas de control y erradicación 
deberán continuarse. 



INTRODUCCJON 

Es indiscutible la importacia de la ganadería en el contexto económico del país. 
Jalisco uno de los principales Estados ganaderos, gran parte de su superficie es· 
utilizada en esta actividad, considerando tanto áreas de agostadero como 
superficies sin pendiente e incluso bajo sistemas de riego. ( 18) 

Jalisco, con un considerable censo ganadero formado por 782,000 bovinos leche 
y doble propósito y 2'330, 500 bovinos carne, presenta un coeficiente de agostadero 
muy variable, desde la zona norte, sur y costera. Lo anterior permite reafirmar su 
importancia en esta actividad productiva, y considerarlo como un Estado 
eminentemente ganadero. (18) 

La ganadería está expuesta a sufrir ataques de problemas de sanidad tanto virales 
como bacterianos, en forma epidémica, endémica o de tipo exótico. Estos 
problemas de sanidad, al término se traducen en pérdidas económicas. ( 15) ( 18) 

Es práctica común en los ganderos mejorar sus hatos, tanto por selección, como 
por la introducción de sementales genéticamente mejorados, pero estos esfuerzos 
del productor se verán disminuidos por padecimientos o problemas sanitarios en 
general. 

En este caso se considerará el problema de la Brucelosis como una enfermedad 
infecciosa, de tipo bacteriano y altamente contagiosa, en algunas zonas del 
Estado los efectos de esta enfermedad tanto en curso agudo como crónico, son 
considerables si se cuantifican no sólo la baja en la producción de leche, sino como 
principal causa de abortos, mortinatos e infertilidad en las hembras. (14) 

En cualquiera de los casos representa una merma en la economía del productor y 
un deterióro de la ganadería en general. 

La productividad de un hato ganadero está basada en la producción de becerrada 
para carne y reposición además de leche, ya que los machos se destinan a 
engorda después del destete y a la venta para consumo; las hembras para 
reposición, pie de cría y venta. En los casos de padecer abortos, mortinatos e 
infertilidad, todo su ciclo productivo se verá frenado, y resentirá fuertes párdidas 
económicas .(18) 

También se debe considerar que al detectar un animal·positivo a Brucella, hembra 
o semental; su destino será sacrificio en rastro, y su precio de recuperación no 
será en razón de su valor como reproductor, sino en razón de su precio en carne. 
(18) (19) 
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la prevalencia de la Brucelosis en el ganado bovino en México ha mostrado 
variaciones de periodicidad anual. En 1981 hubo 5.2% en 1982 4.7% en 1983 
4.6%, en 1984 5.8% y en ralación a la Fiebre de Malta o Brucelosis, durante el 
periodo en 1978 a 1983 se notificaron 1196 casos observándose un aumento en 
la tasa de morbilidad de 1.1 a 5.9x100,000 en los años de 1975 a 1983 
respectivamente. ( 12) ( 18) 

En el Estado de Jalisco, se informó el primer brote del problema en los municipios 
de Autlán y El Grullo, en al año de 1965, razón por la cual se iniciaron muestreos 
serológicos en otros municipios de la Entidad. 

En el muncipio de Tomatlán se detectaron abortos en forma alarmante hacia el año 
de 1983 en hatos con un alto índice de presentaciones, encontrándose con una 
falta de conocimiento sobre el problema por parte de los ganaderos. Lo anterior 
hizo conciencia en los productores pecuarios sobre la importancia de controlar la 
causa que producía la alta incidencia de abortos, al resentir las pérdidas 
económicas en las crías malogradas y en la inferitilidad de los vientres. A la par 
de lo anterior la baja en la producción de leche. 

Para las ·medidas de control o erradicación, existen dos zonas perfectamente 
definidas; la zona de riego con ganadería tipo intensivo; y la zona de temporal, con 
ganadería extensiva. Cada zona con su problemática tanto geográfica como de 
idiosincracia. ( 18) 
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DESCRIPCION DE LA BRUCELOSIS .-Es una enfermedad infecciosa de orígen 
bacteriano, contagiosa de curso agudo y crónico, producida por diversas especies 
del género Brucella. (14) 

Las especies de Brucella son organismos facultativos, intracelulares, capaces de 
sobrevivir y multiplicarse dentro de las células del sistema retículoendotelial y 
tejidos asociados. (14) 

CLASIFICACION .- Existen varias especies de Brucella: Abortus, Melitensis, 
Suis, Ovis, Canis, y Br. Neotomae. (10) 

CARACTERISIT/CAS GANERALES .- Poseen forma cocobacilar, tamaño de 
0.5 a 1. 5 micras y son Gram negativas, no poseen esporas ni flagelos, todas 
requieren oxígeno, excepto Br. Abortus que requiere C0

2 
• (6) 

ASPECTOS EPIDEMIOLOG/COS .- La Brucelosis se encuentra ampliamente 
distribuida en el mundo, especies susceptibles son todos los mamíferos domésticos 
y algunos silvestres. (11) 

Las especies domésticas afectadas son: Los bovinos, porcinos, ovi/caprinos, 
equinos y cobayos, por otro lado las especies silvestres son: venados, búfalos y 
bisontes, antílopes y conejos. 

La Brucelosis .es una enfermedad infecciosa caracterizado principalemte por 
aborto, 8 rucella abortus es la causante de Brucelosi_s bovina, sin embargo, Brucella 
mellitens!s y Brucella Suis también pueden ocasionarla. (14) (20) 

La Brucelosis se conoce desde 1887, con el descubrimiento de Bruce, en el 
hombre y la cabra, de la Brucella Mellitensis, posteriormente Bang aisló la Brucella 
abortus causante del aborto bovino. (10) . La Brucelosis esta presente en la 
mayoría de los países dónde existe ganado. En México la Brucelosis de ganado 
Bovino se encuentra ampliamente distribuida, las zonas de mayor incidencia son 
el Sureste, el Centro y las zonas Costeras del país. (7) (18) 

PATOGENIA .- Aprovecha cualquier vía de entrada, ya sea la digestiva, la 
conjuntiva!, o la genital, producen septicemia y de ahí se establecen en varios 
órganos. (14) (21) 

La Brucellas tienen un tropismo muy marcado por los organos genitales, en 
particular por el feto y sus envolturas debido a la presencia de eritrol que es una 
substancia estimulante de su crecimiento. Las Brucellas son párasítos 
intracelulares, es decir que se introducen a alguna célula del epitelio o del corion 
placenta~io y de allí se reproducen abundantemente destruyen las células por lo 
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que causan necrosis y la consiguiente inflamación de los órganos afectados. el 
exudado predominante es fibrinoso. (7) ( 14) 

Al presentarse fa inflamación en las envolturas fetales, se producen trastornos en 
la respiración y en la nutrición del feto lo que produce anoxia y la muerte. Por lo 
tanto el feto muerto constituye un cuerpo extraño que es expulsado. La hembra que 
aborta queda con un proceso de metrítís y muchas veces con retención placentaria, 
debido a la inflamación de los cotiledones. (14) 

En la vaca el aborto es el principal signo de la Brucelosis aunque se ha comprobado 
que puede ocurrir en cualquier etapa, la mayor incidencia en durante los meses 6 
y 8 de gestación. (7} 

Se observa la concentración más elevada de Brucella abortus en el contenido del 
útero gestante, en el feto y membranas fetales, y se pueden considerar estas 
estructuras como las fuentes más importantes de la infección. (4) 

La leche constituye un importante material virulento, si bien la eliminacion de 
Brucellas por esta vía es en general intermitente, aunque puede ser contínua e 
inclusive cesar bruscamente. La duración de esta eliminación varía segun la 
especie y el individuo, la leche retiene la Brucella prácticamente todo el tiempo que 
dure la infección. (16) 

INMUNIDAD .- En la Brucelosis se presentan tres tipos de fenómenos 
inmunológicos. 

1.- se producen anticuerpos en aquellos procesos que duran 8 días o más, 
anticuerpos que son demostrables por las reacciones diagnósticas que se 
realizan con el suero como son: Aglutinación, Precipitación, Fijación de 
Complemento, etc. (14) 

2.- Debido al paratisismo sobre las células del sistema rerículo endotelial (y sobre 
otras células), se produce inmunidad de tipo celular. (14) 

3 .- Como acontece en la mayoría de las infecciones crónicas se produce un 
estado de alergia el cual también se usa como diagnóstico. (14) 

En los toros durante la primera etapa de la infección ocurre una inflamación aguda 
de uno o ambos testículos y en las vesículas seminales. Despues de varias 
semanas esta infección cesa pero los testículos permanecen aumentados de 
tamaño y firmes, y se pueden considerar estas estructuras como las fuentes más 
importantes de la infección. (4) 
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DIAGNOSTICO .- Existen muchas formas de diagnosticar la enfermedad. El 
diagnóstico epizootiológico se basa en la observación, presentación y avance de 
la enfermedad según la zona. en algunos lugares es enzoótica (y endémica), y en 
otros se presenta acompañada de abortos múltiples, casos de metritis, orquitis e 
infertilidad. (14) 

El diagnóstico serológico es el más útil tanto en medicina veterinaria como 
humana. Hay pruebas de precipitación (anillo de Bang), agrutinación en tubo, en 
placa (Huddleson), el Card Test, pruebas de fijación de complemento, 
inmunodifución, inmunoelectroforesis, inmunofluorescencia, etc. (5) ( 14) 

La prueba de Huddleson, rápida y sencilla, ahora se ha superado por otras pruebas 
más sensibles (prueba de Rivanol, prueba de Mercaptoetanol y prueba de fijación 
del complemento) pero tiene el mérito de que con ella se realizó la exitosa 
campaña contra la Brucelosis en los Estados Unidos de Norteamérica. (4) (20) 

El diagnóstico anatema-patológico es el que realiza el inspector veterinario en 
rastros y empacadoras. Se puede hacer a los dos niveles; Macroscópico, se 
observa la apariencia de las vísceras y microscopico, en preparaciones de cortes 
teñidos para su observación al microscopio. (14) (17) 

El diagnóstico concluyente es el etiológico que consiste en el aislamiento, tinción, 
cultivo y demostración del gérmen a partír de órganos del feto (del aparato 
digestivo se aislan Brucellas en cultivo puro), de los liquides fetales, de 
escurrimientos vaginales, de muestras de semen, de punción de ganglios linfáticos 
y de la leche. (14) (20) 

PRONOSTICO.- Como en los animales no se acostumbra el tratamiento, la 
Brucelosis se vuelve crónica. Oespues del primer aborto las hembras quedan 
"sucias" (metritis y retención placentaria). Puede existir una nueva gestación 
despues de la involución del proceso inflamatorio genital y es probable que el 
producto llegue a término y nazca sin mayores problemas, excepto la retención 
placentaria. En algunos animales ya ni siquiera esto último sucede ya que el 
animal a pesar de estar muy afectado no presenta ninguna evidencia de la 
enfermedad como acontece con las cabras. (14) 

VACUNACION .-Vacuna con CEPA 190E BRUCELLAABORTUS. Es un cultivo 
viable de-una cepa que resultó ser prácticamente avirulenta para los cobayos y el 
ganado vacuno, pero que poseía excelentes propiedades de inmunización. La · 
cepa tiene gran estabilidad, ya que los múltiples intentos hechos para aumentar o 
disminuir su virulencia no han tenido éxito, y parece que ahora tiene las mismas 
propiedades que en 1930. (5) 
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Es en este año que se iniciaron los estudios tendientes a evaluar la capacidad de 
ésta como agente eficaz para la vacunación de bovinos. Al resultar positivas las 
investigaciones se adoptó el esquema de vacunación tradicional en becerras de 
3 a 6 meses de edad y el sacrificio de reactores. Pero la experiencia ha demostrado 
que este método difícilmente permitirá el control de esta enfermedad. Por tal 
motivo se ha visto como una opción altamente ventajosa la vacunación de todas las 
hembras.de ganado bovino, con una dósis adecuada de CEPA 19 a la que se ha 
dado en llamar "VACUNA DOSIS REDUCIDA". (19) · 

Las ventajas que ofrece este nuevo método son las siguientes: 

a) Se pueden vacunar simultáneamente con la misma vacuna, becerras de cuatro 
meses en adelante, vacas de cualquier edad incluso gestantes. 

b) Se logra una rápida inmunidad del hato. 

e) los anticuerpos posvacunales tienden a desaparecer a los 8 meses posteriores 
a la aplicación de la vacuna. 

d) No se producen abortos en hembras gestantes. 

e) Si se emplea la vacuna en un programa en el que se incluye el sacrificio de 
reactores, el control de esta enfermedad se logra a corto plazo. 

f) Las becerras vacunadas con dósis reducidas logran una inmunidad similar a la 
que les confiere la vacunación normal. 

En México el uso de la vacunación con dósis reducidas se ha venido generalizando 
cada vez más. Desde 1987 existe en el mercado nacional una vacuna elaborada 
expresamente para la aplicación de hembras de cualquier edad, incluso gestantes. 
(19) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Históricamente la importancia de la Brucelosis en el mundo ha estado presente al 
convertirse en un problema tanto económico como social. La incidencia de abortos 
e infertilidad han afectado a la ganadería mundial productora de carne; y aumenta 
las pérdidas al disminuír la producción de leche en las explotaciones dedicadas o 
especializadas en esta actividad. (16) (18) 

Estas y otras razones han motivado a píses como Suecia y Estados Unidos de 
Norteamérica a desarrollar programas bien instrumentados de control y 
erradicación. En México, se hace patente la presencia de la enfermedad al 
reportarse en humanos hacia 1924, y al demostrar en estudios posteriores el 
aumento ·alarmante de casos, en 1952 se realizó una encuesta serológica para 
determinar la prevalencia de la Brucelosis y se confirmo en 1965 la existencia de 
Brucella del género Suis en México. (16) (18) 

Nuevas encuestas en diferentes Estados de la República, aportan altos índices de 
prevalencia, lo cual obliga al Gobierno a instituir un programa permantente de 
lucha el cual quedó oficialmente establecido el 8 de Agosto de 1970. ( 16) 

Tanto en la Entidad como en el Municipio de Tomatlán, este problema de Salud 
Animal existe, así como la necesidad de su control y erradicación, sin olvidar su 
repercusión en el aspecto social. Hay aspectos de tipo técnico y normativo, así 
como de idiosincracia que es necesario considerar para llegar a una solución 
radical. 
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JUSTIFICACION 

En vista de la importancia económica y social de esta enfermedad en particular, se 
considera que es necesario cuantificar y evaluar las acciones que se han llevado 
a cabo para su control, tomando en cuenta que para esto han concurrido recursos 
de varias instancias tanto oficiales como privadas. Se espera que los programas 
futuros guarden un sentido de continuidad. 

Al concluir este trabajo se tendrá un elemento de referencia para otros posteriores 
que vayan encaminados al control o erradicación de la Brucelosis en el Municipio 
de Tomatlán, ya que a la fecha no se ha estructurado ninguno. 
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HIPOTESIS 

Debido a que la Brucelosis en una enfermedad altamente contagiosa y a que en la 
región d~ la costa del Estado de Jalisco, se ha determinado una prevalencia del 
6. 77% (13), es factible que en algunos municipios dicha prevalencia sea menor, 
como en el caso del Municipio de Tomatlán, en el cual se manejan bovinos de doble 
propósito y bovinos carne tanto en explotaciones intensivas como extensivas. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

Caracterizar el comportamiento epidemiológico de la Brucelosis en bovinos del 
Municipio de Tomatlán. Años 1987-1992. 

PARTICULARES 

Establecer la frecuencia y Prevalencia de la Brucelosis a través de 6 (seis) años 
en el municipio. 

Determinar epidemiológicamente la Brucelosis en hembras y sementales bovinos. 
Tanto en explotaciones de tipo intensivo como extensivo. 
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MATERIAL Y METODOS 

El presente estudio epidemiológico se llevó a cabo en el Municipio de Tomatlán, 
ubicado en la zona costa del Estado, entre los paralelos 19° 35' y 20° 1 05' de 
latitud norte y los meridianos 105° 1 O' y 205° 30' de longitud oeste. Limita al norte 
con el Municipio de C. Corrientes, al Sur los Municipios de la Huerta y V. Purificación, 
al Oriente Talpa de Allende, Ayutla y Atengo, al Poniente el Océano Pacífico. 

CLIMATOLOGIA 

El área de influencia tiene una precipitación media anual de 664 MM. y una 
temperatura media anual de 24.6 °C. con una máxima absoluta de 39.0 °C. y una 
mínima extrema de 7 °C. así como una evapotranspiración anual de 1830 MM. 

SUELOS 

Los suelos son resultantes de la descomposición de materiales graníticos orgánicos 
por intemperismo siendo acarreados y depositados por las corrientes fluviales, se 
caracterizan por ser poco profundos y están limitados por un estrato fuertemente 
cimentado por sílice, aluminio y fierro. Su textura predominante es la media en la 
superficie y fina en el subsuelo y el relieve varía de suaves lomerios a terrenos 
fuertemente Ol]dulados, su drenaje interno es deficiente, cabe señalar que en 
menos proporción existen suelos aluviales localizados en las vegas de los ríos. 
(18) 

EN CAMPO 

Para el desarrollo del trabajo de campo se utilizaron las obras de infraestructura 
existentes que consiste principalmente en corrales de manejo, tanto de tipo 
modular como rústicos, dependiendo del nivel tecnológico de la explotación, en los 
corrales se confó en ocasiones con anexos como embudos, shuts y trampas 
metálicas. 

DE LABORATORIO 

Pipetas de Bang, Aglutinoscopio (con cuadriculado de 3 x 3 cm.), reloj y como 
material biológico las muestras sanguíneas recolectadas. En el sangrado se 
utilizarortagujas de uso veterinario calibre 16 y 1.5'.', o especiales de cilindro del 
mismo calibre y longitud. 
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ETAPAS 

DETECCJON DE CASOS .- Se procedió a dar conocimiento de la campaña de 
muestreos a los usuarios del municipio, manifestándola necesidad de reportar los 
casos de aborto, o cualquier tipo de problema reproductivo en las hembras adultas 
de su explotación. 

MUESTREOS .- Después de verificar mediante una visita de inspección los 
casos reportados, se programaron los muestreos de los hatos de acuerdo al 
control que manejó el personal técnico pecuario. 

REVISION Y ANALJSIS DE SUEROS . - Unicamente para cubrir este aspecto, se 
instrumentó la unidad del laboratorio en el campamento oficial (SARH). El per
sonal formado por dos técnicos fueron capacitados en el Laboratorio de Salud 
animal, en Tlaquepaque, Jal., para que trabajaran la técnica en placa o de 
Huddleson. 

PRUEBA RAPIDA O EN PLACA P. HUDDLESON .- El antígeno para esta 
prueba es una suspensión de una cepa especialmente seleccionada de Brucella 
Abortus teñida con violeta de genciana y verde brillante para hacer más fácil la 
lectura de la prueba. El antígeno está estandarizado de tal manera que debe dar 
resultados comparables a los métodos en tubo. Para esta prueba pueden emplearse 
tanto suero sanguíneo como sangre o suero de leche. 

Esta prueba se hace en un portaobjetos o en una placa de vidrio y las reacciones 
pueden leerse al cabo de algunos minutos. Las diluciones empladas de acuerdo 
a la graduacción de fa pipeta : 
1 : 25 1 : 50 1 : 1 00 1 : 200 ( 5) 
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RECURSOS 

Se utilizaron los datos de los diagnósticos en hembras y sementales (Archivos), de 
acuerdo a la presentación de casos positivos a Brucella Abortus se determinó la 
prevalencia a través del año y en los diferentes años en cada uno de los tipos de 
animales. 

Se realizá un análisis de frecuencia de la Brucelosis de acuerdo a época, año, tipo 
de animal y explotación. 
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RE S U L T A DO S 

Los resultados obtenidos en el presente estudio realizado durante los seis años 
comprendidos entre 1987 y 1992, en el que se procesaron y diagnosticaron 16,681 
sueros de bovinos en el Municipio de Tomatlán, Jal., de los cuales 16,208 
corresponden a vientres y 473 a sementales. El universo de trabajo 
comprendió184,873 bovinos, distribuidos en: 507 unidades de producción, 
localizadas en 38 localidades en el cual se consideraron diferentes tipos de 
tenencia de la tierra. (cuadro 1, gráficas 1 ,2, y 3). 

Se estudió el comportamiento de la enfermedad en dos épocas de lluvia y dos de 
estiaje. ~n las de lluvias de los años 1987 y 1988 se anal izaron un total de 6118 
sueros con un porcentaje de vientres positivos del 2. 7 % y en sementales del 
13.6%. En las épocas de estiaje se analizaron 4722 sueros con 2.1 %de vientres 
positivos y O% en sementales. (cuadros 2,3,4 y 5 gráficas 4 y 5). 

En cuanto a las muestras por tipo de explotación, extensiva e intensiva se 
obtuvieron 10,840 sueros, de los cuales3,422 fueron vientres y 103 de sementales 
en explotación extensiva, con un 1.0% y 7. 7% de positividad, respectivamente. 

En el tipo de explotación intensiva correspondieron 7,142 vientres y 173 
sementales, obteniendose 2. 95% y 4.25% de positividad en cada caso. (cuadros 
6 y 7 gráficas 6 y 7). 

La localidad temporalera con mayor porcentaje de vientres positivos fué San 
Rafael de los Moreno con 2.8% y El Tequesquite tuvo un 25.9% en sementales. En 
área de riego la positividad mayor se encontró en el Ejido El Tul e con un 4.1 %de 
vientres positivos, mientras que los sementales tuvieron el mayor porcentaje en el 
Ejido El Gargantilla con un 9.2 %. 

A pesar de que en el área de trabajo se delimitan dos zonas perfectamente 
definidas en cuanto a temperatura anual promedio y altura sobre el nivel del mar, 
no se encontraron diferencias de importancia en los resultados (figura no. 1 ). 
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DISTRIBUCION DEl NUMERO DE MUESTRAS EVALUADAS EN 
El MUNICIPIO DE TOMATLAN 

CUADRO No. 1 
VIENTRES 

A~'~ o -- P_o s1r1v_o-s~[-%--!NíH~-!\~nvº fe_¡· .. %·l···-so§ P:ec·¡:r~9 §~T=-%~]-·&üJ3fo-rAi:.-~ 
1987 . --· .. 196 2.9 - -------·-6.343 95.2 128 1.9 6,667 

f----------------------- ·-·-------------·----- --·-----------------------------·---·--------·-·-t--·----'---
f----1988 67 __ 1.7 -----~?~~ 96.5 7! 1.8 3,897 

1989 50 1.8 2,625 96.1 56 2.1 2,731 
1990 ___ 29 ___ _1~ _____ 1__,50~- _9_~~--------· 36 2.3 _1_,5_7_4 
1991 27 ¡-- 2. 7 1--· 964 96.7 6 0.6 997 
1992 19 5.6 317 92.6 6 1.8 342 ------------------·· ·----------~- ·--------~--=---~-=-t----.,-,--=..,.:.=-

___ . 3~!!_~:15 15,51 ?_ 95.5 303 1. 75 16,208 

SEMENTALES 
············-··-·•_·ANO''· ··•·•········· POSITIVOS·.· '<%•;':·".- NEGATIVOS '*' SOSP-ECHOSOS -- % . SUBTOTAL 

1987 20 10.7 161 86.1 6 3.2 187 
1988 o 0.0 86 96.6 3 3.4 89 
1989 1 1.2 81 98.8 o 0.0 82 
1990 5 8.5 53 89.9 1 1.7 59 --. 
1991 o 0.0 41 100 o 0.0 41 ---· 
1992 o 0.0 14 f-· 93.3 1 6.7 15 

"26 ---·-·----- .. 
3.4 43_~ 94.1 ____ _11 ?~ 473 

------------ ----- -------

[l!"o'TAL- 11 4_1 4_IDJ][ _15_!~~~JL!!_~;_ªIl==~=·===c~~~=-~-~=cc~IT1l~J ªJ·-=-----1 §,§.ª1] 
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DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL NUMERO DE MUESTRAS 
POR EPOCA DEL ANO 1987 

( SECAS ) 

CUADRO No. 2 

VIENTRES 
MESES .. 1 . POSI"fiVOS I~. ]~~_§_1_TIY_QS ~~~=J~Q~!!.EC!;!Q~Q-~.J~:K:t'"-~!J~IQI~_b: 
ENERO o 0.0 o 0.0 o 0.0 o -----·-·--- ---··- -------- -----------------~----· ---- --· --- ----------- ----- ----··------·--- ---- ---------- ---~------- --------------
FEBRERO o 0.0 o 0.0 o 0.0 o ----- ------------ ---- ----
MARZO 11 4.2 223 84.8 29 11.0 263 

¡-ABRIL 6 1.6 375 97.6 3 0.8 384 ---
MAYO 8 3.0 246 93.5 9 3.5 263 

21 ------~---~ --~----

~~1'!!0 3.3 590 - 93~_§_ 22 3.4 633 
46 3.02 1,434 92.4 63 4.68 1,54~ 

SEMENTALES 
MESES ... · .. · .· 1 POSITIVOS 1 % !NEGATIVOS 1 % 1 SOSPECHOSOS 1 % SUBTOTAL 
ENERO 1 O 1 0.01 O 1 0.01 O 1 0.01 O 
FEBRERO O 0.0 O 0.0 O . 0.0 O ------------------- ------------- ---------------------. -·-- --~ ---------------------· ------ ---·· -------- --------------
MARZO O 0.0 6 85.7 1 14.3 7 

~~~~ ~~ ----~~§ _________ 1 ~~ =--~~~~ -------------[ ------~:~ 1 ~ 
JUNIO O 0.0 14 93.3 1 7.7 15 ---- - ------- ------ _________ .. ____ -- -------- --------------·----------- ------------- ---~------

o o 38 94.8 2 5.50 40 
L----~-~ ------~·- -~----- -----·------------ - ·-· ··---- ·····----·----------·-----·--·-. -- ... --- --- - -----~-·------ ---

[o w=._===Jr=c==:=~===''~46 JCts:nc~-,~~=··:-··-' :t:~t2JC~f~,hl[~~---- : _s-sJL·s~·oa]l __ , -----~--158~ 

(.!) 



DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL NUMERO DE MUESTRAS 
POR EPOCA DEL ANO 1987 

( LLUVIAS ) 
CUADRO No. 3 . 

VIENTRES 
MESES_,¿,'~~ POSITIVOS !% . NEGATIVOs--1 % 1 SOSPECHOSOS ¡-% 1 SUBTOTAL 
JULIO 34 3.9 821 93.8 20 2.3 875 -
AGOSTO 33 2.5 1,305 96.3 17 1.2 1,355 

268 
'-----'-· --

SEPTIEMBRE 2 0.7 98.6 2 0.7 272 
----~-- -------· ·-----·------------·-- ---·----- -------- -----------·-
OCTUBRE 48 4.0 1,103 94.2 20 1.8 1,171 
NOVIEMBRE 20 1.9 1,054 98.1 o 0.0 1,074 
DICIEMBRE 13 3.5 358 94.9 6 1.6 377 ---------------- ------------...--------- ------- ----·----------- ----- --· 

-------------- ----------~~0 ... ?.:.!?. -··· ------~!~º~ -~~:º--·------------~~ _ __1_.2!_ 5,124 -

SEMENTALES 
MESES . POSITIVOS · % . NEGATIVOS ] % 1' SOSPECHOSOS ] % ··1 SUBTOTAL . 
JULIO 1 3.4 27 93.2 1 3.4 29 -----------··· ----------~----··"--- ------····· ... --------,- ''37" 
AGOSTO o 0.0 36 97.8 1 2.7 
rsEPTIEMBRE 

---------- ---.---~- ------------ -------r-------··- ------
1 8.3 11 91.7 o 0.0 12 ----------t--· 

OCTUBRE 12 36.3 20 60.7 1 3.0 33 
NOVIEMBRE 

----------------- ------ ---------- f'------· 
6 7.2 16 72.8 o 0.0 22 

,.----· ---- -------
DICIEMBRE o 0.0 13 92.8 1 7.2 14 

---- ---·· ---- --- -------· ----
________ 20 9.20 123 84.8 4 2.72 147 

[fo-=r.A:L- - -~~- 11QJI 5:sall 5,oa2ll soAII 6slc:g:]JI 5,2711 

1\) 
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DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL NUMERO DE MUESTRAS 
POR EPOCA DEL ANO 1998 

( SECAS ) 
CUADRO No. 4 

VIENTRES 
MESES '<> >¡ PbSf'riVOS '.% NEGATIVOS % SOSPECHOSOS 1 % 1 SUBTOTAL 
ENERO 4 0.5 749 98.8 5 0.7 758 

·-
FEBRERO 24 3.5 650 96.1 2 0.4 676 

~º--- 1 0.1 803 99.2 5 0.7 809 ---------··---- ----·--·------ --·· ---~--------·-~------~-------- ·--------
ABRIL 3 1.2 229 93.5 13 5.3 245 -------------------------- -------------------------- ---- -~------------ ----- --·--· .. -- --- ------------------
MAYO 2 1.0 199 98.5 1 0.5 202 
·-------------~---

________ , _____ ----- -------------- --------------------------- ... -------- -----------·--
JUNIO 10 2.6 365 96.0 5 1.4 380 :--- -·-----~------ -----------------------

44 1.48 2,995 97.0 31 1.5 3,070 

SEMENTALES 
MESES eos!ItY~-~~J"=~~:.=INig~T1YQ~=l=:~=,,L,§.Q§.f!~~t!9~9§,.1_,,~---LID1JHQT~~-
ENERO o 0.0 13 92.8 1 7.2 14 ------r----· -
FEBRERO o 0.0 10 90.9 1 9.1 11 
MARZO o 0.0 19 100 o 0.0 19 --
ABRIL o 0.0 7 97.5 1 12.5 8 
~-v-o 

-------·-- ------------
o 0.0 7 100 o 0.0 7 r--------------100 JUNIO o 0.0 10 o 0.0 10 -o o 66 96.9 3 4.8 69 

I!TiiTAL 11 - 44l[_Q]4_l[ -- -----ªº§-lJl 96.~[ -- --~1]1__3.15_1[ 3~1 

1'\) 

....,¡j 
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DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL NUMERO DE MUESTRAS 
POR EPOCA DEL ANO 1988 

( LLUVIAS ) 
CUADRO No. 5 

VIENTRES 
MESES?G .. <d POSITI_VOST;I<% !NEGATivos i·· % ··I~OSPECHOSOS % 1 SUBTOTAL 

8 5.8 116 84.7 13 9.5 137 
~~~----~--------------~-f-------~---

.:...=..--t--------Q~. 107 100 o 0.0 1071 
o 0.0 o 0.0 o 0.0 o --t------- ------ . ----------------
0 0.0 o 0.0 o 0.0 o ----·-------- -·------- ----- -·- -----· --------------- ··---- --- ---- ---. ------------ --·- ------ ····-··· -- .. - .. ,_____ . --------------------

NOVIEMBRE 12 3.4 324 91.8 17 4.8 353 
DH~IEMBRE 3 217t--s4.3 -1-o 4.9 230 

-- ·--t------- ----------------·-·---- -----¡---------
23 764 92.7 40 4.6 627 ,__ ____ ____.___________ ----- -·--·-·---·-··--·---- ··----- ----------·------------ --

SEMENTALES 
MESES·····. i ··· > POSITIVOS % NEGATIVOs-I%--1• SOSPECHOSOS]. % i·SUBTOTAL 
JULIO -~ 0.0 3 100 o 0.0 3 ---- -

AGOSTO 0.0 2 100 o 0.0 2 ----- -------¡------- ·r-------
SEPTIEMBRE o 0.0 o 0.0 o 0.0 o --
OCTUBRE o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 
NOVIEMBRE o 0.0 5 100 o 0.0 5 ----------------

~o DICIEMBRE o 0.0 10 100 o 10 ------- ··--
______ __._ -------------------- -------- ~- -----------------------o o 20 100.0 o 0.0 20 

II!QIAL 11 . 23 ][ 1 .31t:=::·--784TC96:3) 40 ]c::.g]Ji 84 71 

1\) 

N 
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. CUADRO No. 6 

MUESTREO DE GANADO Y RESULTADOS POR TIPO 
DE EXPLOTACION DEl ANO 1987 
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CUADRO No. 7 

MUESTREO DE GANADO Y RESULTADOS POR TIPO 
DE EXPLOTACION DEL ANO 1987 
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DISCUSION 

Durante los años que comprendió el presente estudio se analizaron 16,681 sueros 
bovinos de ese municipio, lo que representa haber muestreado el 8.9 % del . 
inventario total de ganado; de los cuales 16,208 corresponden a vientres y 473 a 
sementales (18), esto da una proporción de 1:35 semental/vientre, que analizado 
zootécnicamente esto no es lo recomendable, pero en ·la práctica y de acuerdo al 
manejo de las explotaciones ganaderas de la zona es funcional. 

En el primer año del periodo señalado (1987) la presentación de casos positivos 
fué de un 2. 9% para los sueros de vientres muestreados y de un 1 O. 7% para los 
sueros de sementales, éstos porcentajes, en el caso de los vientres demuestra que 
se encuentra muy por debajo de los resultados encontrados en trabajos realizados 
anteriorm-ente, en que se señala un 6. 77% (13), Alcalá Barba y Casillas Cárdenas 
encontraron frecuencia global de 18.1 %en el año de 1992, pero en otra región del 
Estado de Jalisco, con ganado lechero y con una prueba tamiz mas sensible que 
fué la de anillo en leche (1 ). Con relación al porcentaje de positivos encontrados en 
los sueros de los sementales analizados, se considera alto, comparativamente 
con lo detectado para el caso de vientres; lo anterior se puede deber a que la gran 
mayoría de sementales son provenientes de distintas regiones del país y que faltó 
control para su ingreso a los hatos. 

Hasta el año de 1987 el promedio de seropositividad era de 2.9 %, mientras que 
en los tres años siguientes (1988, 1989, 1990), se detectó una baja en los 
porcentajes de animales positivos con 1. 75 %, 1.8% y 1.8% respectivamente, 
considerándose que se debió a las actividades de campaña al identificar y 
eliminar de los hatos a los animales que resultaron positivos y un adecuado control 
de ingreso de animales nuevos a los hatos. 

En los años siguientes (1991 y 1992) los porcentajes de hembras positivas se 
incrementaron a 2. 7 y 5.6% respectivamente lo que coincidió con la disminución 
de recursos humanos y materiales de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidraúlicos, dependencia encargada de llevar a cabo la campaña para el control 
de la Brucelosis bovina y tambien por el ingreso al Municipio de 2,900 vaquillas 
F1 Cebú-Suizo, procedentes del Estado de Veracruz, área considerada como 
enzoótica a Brucelosis (2,3). además de que este ganado fué introducido sin 
control alguno en los hatos, ya que formó parte de un programa integral de 
ganadería de doble propósito para abastecimiento del centro de acopio lechero; 
con esto se considera que lo anterior contribuyó a la diseminación del problema. 



31 

En el caso de los sementales, el comportamiento de los porcentajes no fué igual, 
ya que desde el inicio del programa se tuvo un buen control de ellos, excepción 
hecha del año 1990, en que se presentaron cinco casos positivos, pero cuatro de 
ellos localizados en una zona considerada desde un principio como de alta 
prevalencia, esto tué dentro del EjidoCruz de Loreto. 

Con relación a fas épocas del año, en general se pudo detectar que no existieron 
diferencias marcadas en la presentación de casos positivos en los sueros de 
vientres muestreados, lo que difiere con lo manifestado por Ruiz C. (16}, quien 
menciona que la resistencia de la bacteria en el medio ambiente disminuye mucho 
cuando a_umenta la temperatura y la humedad y que por ello su frecuencia debe 
ser mayor en épocas frías. 

En el caso de los sementales, el comportamiento fué diferente en dónde se 
encontro una alza súbita en la presentación de casos positivos durante los meses 
de Octubre y Noviembre de 1987 con 12 (36.3 %) y 6 (27.2 %) casos 
respectivamente. Este incremento probablemente se debió a un foco de infección 
perfectamente localizado. 

En cuanto a los tipos de explotación existentes en el municipio de detectó que la 
presentación de casos positivos en los sueros de vientres muestreados fué mayor 
en la explotación intensiva (riego) con un 3.5 % en 1987 y 2.4 % en 1988, 
contrastando éste con un 1. 5% y 0.4% que tuvo la explotación extensiva (temporal) 
en los mismos años. Lo anterior coincide con los resultados obtenidos pos Arias· 
C. (3) en estudio realizado en unidades de riego en el Estado de Vera cruz en el que 
considera que la mayor frecuencia se debe a las condiciones climáticas y de 
manejo, (mayor concentración de ganado). 

Diferentes resultados se encuentran en el caso de los sementales en donde el 
mayor porcentaje de casos positivos se dió en una explotación extensiva con un 
15.5% y O% mientras que la intensiva tuvo 8.5% y O% en los dos mismos años 
de estudió. Esto se debió quizá a que en la zona de riego, con mayor tecnificación 
se tenga control de los sementales desde su ingreso a los hatos. 

En el contexto global del estudio, el comportamiento epidemiológico en las 
localidades representativas de los dos sistemas de operación (riego y temporal), 
se repitió el mayor porcentaje de casos positivos en los sueros de vacas 
provenientes de explotaciones intensivas con un 2.8 % contra 0.8 % de la 
explotaciones extensivas en los seis años de análisis (1987 -1992). 



32 

CONCLUSIONES 

1.- En el municipio de Tomatlán, Jal., la prevalencia de la Brucelosis en el ganado 
durante el periódo de 1987 a 1992 fué del 2.5 %. 

2.- el número global de muestras positivas en vientres fué de 388 casos (2.32%) 
y en sementales fué de 26 casos (0. 15 % ). 

3.- En el municipio de Tomatlán, los porcentajes de positividad entre vientres y 
sementales variaron en relación al sistema de explotación al que pertenecían, de 
tal modo que en el caso de los vientres la positividad fué mayor en las explotaciones 
intensivas y menor e la extensivas, por el contrario, en los sementales la positividad 
fué mayor en las explotaciones extensivas y menor en las intensivas. 

4.- No hubo diferencias marcadas en el comportamiento epidemiológico de la 
Brucelosis en las épocas de lluvias y de estiaje analizadas. 

5.- Se recomienda la continuación del programa de detección y eliminación de 
animales positivos y el control estricto de los ingresos de nuevos animales a las 
explotaciones. 
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