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Correlación espacial de la Fiebre Manchada y otras 
rickettsiosis humanas transmitidas por garrapatas con 

la ganadería bovina en México

Javier Valdés Hernández*/ Felipe Salvador Sánchez Cervantes**

Resumen

Introducción: en México existe plausibilidad 
biológica para la relación entre ganadería bovina y 
rickettsiosis humanas transmitidas por garrapatas. 
Objetivos: identificar la distribución espacial de 
muertes, riesgo de mortalidad y egresos hospita-
larios por rickettsiosis humana y su relación con 
la productividad ganadera bovina. Material y 
métodos: se realizó una correlación espacial de 
datos oficiales de la secretaría de salud de Mé-
xico sobre rickettsiosis humanas en el  periodo 
2000-2014 y de la producción de ganado bovino 
(2014). Se usaron cifras absolutas y razones de 
mortalidad estandarizadas (rme). Resultados: el 
92% de muertes, el 84% de egresos hospitalarios 
y 78% de los municipios con rme altas y muy altas 
se concentraron en los municipios pertenecientes 
a los estratos altos de productividad ganadera 
bovina. La distribución espacial de los datos em-
pleados sigue el trazo territorial marcado por la 
productividad ganadera vacuna.

AbstRAct

Introduction: in Mexico there is biological plau-
sibility for the relationship between cattle and 
tick-borne human rickettsial diseases. Objectives: 
identify the spatial distribution of deaths, mortality 
risk and hospital discharges for human rickettsial 
and its relation to bovine livestock productivity. 
Material and methods: a spatial correlation of 
official riquettsial disease data from the secre-
tary of health of Mexico (2000-2014) and cattle 
production data (2014) was carried out. Absolute 
numbers and standardized mortality ratios (smr) 
were used. Results: 92% of deaths, 84% of hospital 
admissions and 78% of municipalities with high 
and very high smr concentrated in the municipali-
ties belong to the upper strata of bovine livestock 
productivity. The spatial distribution of the data 
follows the line marked by territorial cattle pro-
ductivity. Discussion: further research on this 
association is required to determine if there exist 
causal character.
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Introducción

La Fiebre Manchada de las Montañas Rocosas 
(FMMR), llamada así porque fue descrita por 
primera vez en la región de las Montañas Rocosas 
de los Estados Unidos de América (USA), es una 
enfermedad infecciosa, aguda, con un amplio es-
pectro clínico en su presentación, potencialmente 
mortal en casos graves sin diagnóstico temprano 
y tratamiento oportuno, causada por la bacteria 
Rickettsia rickettsii, un cocobacilo polimorfo 
perteneciente a la familia Rickettsiaceae, gram ne-
gativo, intracelular obligado, que fue descubierto 
en 1908 por Howard Ricketts. 

La bacteria es transmitida al humano por la mor-
dedura de la garrapata principalmente del género 
Rhipicephalus especie sanguineus, conocida como 
garrapata café del perro. Es una de las garrapatas 
más distribuidas en el mundo, se cree que es na-
tiva de África. En la actualidad se ha encontrado 
a través del trópico y áreas templadas del mundo 
debido a la migración del hombre y sus perros, 
huéspedes preferidos de esta garrapata, incluso, 
cuando se encuentra en otro hospedero como el 
gato, venado, ganado bovino, liebre, cabra, caba-
llo, borrego, león, aves (avestruz, pavos, garza), 
reptiles y el hombre, normalmente está muy aso-
ciada a la presencia de perros (Rojas, 2001-II).

En USA y Canadá los dos vectores más importan-
tes para la FMMR son garrapatas Dermacentor 

variabilis (la garrapata americana del perro) y 
Dermacentor andersoni (la garrapata de madera 
de las Montañas Rocosas). Otro posible vector en 
USA es Amblyomma americanum (la garrapata 
estrella solitaria). En América del Sur el princi-
pal vector es Amblyomma cajennense (Hidalgo, 
Faccini, Valbuena, 2013). Otras especies de 
garrapatas también pueden portar o transmitir el 
padecimiento, pero parecen ser vectores de menor 
importancia.

Actualmente la FMMR es considerada una de las 
enfermedades reemergentes de los países tropica-
les y subtropicales, en el continente americano ha 
tomado mayor relevancia por el incremento de casos 
y brotes registrados en varias naciones de Centro-
américa y Sudamérica con altas tasas de letalidad 
(Abarca, Oteo, 2014; Labruna, et al, 2011; Álvarez-
Hernández, et al, 2015; Díaz, Catano, 2010).

En México, la garrapata café del perro y la Ric-
kettsia rickettsii se encuentran distribuidas en todo 
el territorio (Rojas, 2001-II; Rubio-Robles, et al, 
2015) y también se ha generado  la alarma epide-
miológica a partir del brote de FMMR registrado 
en Mexicali, Baja California durante el año 2009, 
donde el vector asociado es el perro infestado 
con esta especie de garrapata (Dirección General 
de Epidemiología, 1990-2014; Field-Cortazares, 
Seijo-y Moreno, 2011). 

KeywoRds: Rickettsiosis, ticks, livestock farming, 
cattle, dogs, municipalities, Mexico. 

Discusión: Se requiere mayor investigación so-
bre esta asociación y determinar si tiene cualidad 
causal. 

PAlAbRAs clAve: Rickettsiosis, garrapatas, gana-
dería, bovinos, perros, municipios, México.
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Los primeros reportes sobre el padecimiento en 
territorio mexicano datan de 1925, proveniente de 
un estudio realizado en el estado de Sinaloa (De 
Lara-Huerta, 2008), a partir de entonces se han 
registrado casos únicos o brotes pequeños foca-
lizados y aislados (Barba-Evia, 2009). En 1990 
la FMMR se incluyó en el Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), la notifica-
ción de casos inició con frecuencias bajas y con el 
transcurso del tiempo aumentaron los reportes y 
progresivamente se fueron integrando más estados 
como positivos (Tabla 1). A partir del año 2014 
se inicia la vigilancia epidemiológica de otras 
rickettsiosis transmitidas por garrapatas (ORTG), 
cuyos cuadros clínicos son similares a la FMMR.

En el año 2009 se presentaron dos brotes de 
FMMR en el norte de la República Mexicana, 
uno en el estado de Baja California con 891 casos 
y otro en Sonora con 53 casos sumando un total 
de 944, 99.6% de los notificados ese año, lo que 
disparó la alerta epidemiológica de este padeci-
miento en México (Tabla 1). A partir de ese año, 
el número de pacientes reportados ha disminuido 
y el número de entidades federativas donde se 
ha detectado la presencia de Rickettsia ricketssii 
aumentó de 6 entidades en el periodo 2003-2008 a 
21 en el periodo 2009-2014. Los diez principales 
estados con mayor número de casos registrados en 
el SINAVE durante el lapso  2003 a 2014, en orden 
de importancia son: Baja California, Coahuila, 
Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Sinaloa, 
Hidalgo, Michoacán, Guanajuato y Quintana Roo 
(Tabla 1).

Por otra parte, dentro de la Secretaría de Salud 
(SSa) de México no existen estudios epidemioló-
gicos específicos sobre la distribución de FMMR 
ni explicaciones sobre el comportamiento epide-
miológico que ha mostrado este padecimiento. 
Hay estudios publicados que hacen énfasis en 

las características clínico-epidemiológicas de los 
casos o la presencia del vector en el ambiente 
(Martínez-Medina, et al, 2007; Navarrete-Espi-
nosa, et al, 2015; Castillo-Martínez, et al, 2015), 
sin embargo, todos señalan la importancia que 
ha adquirido la enfermedad y el subregistro del 
padecimiento. Según Álvarez Hernández (2010) 
la incidencia de la FMMR puede ser mayor que 
la registrada por varios motivos: pacientes con 
síntomas moderados sin diagnóstico y tratados em-
píricamente; casos sin notificar a los sistemas de 
vigilancia epidemiológica; falta de identificación 
del agente etiológico. Otros puntos importantes 
fueron la ausencia de un programa de prevención 
y control de la enfermedad, este último inició en 
2014 (Secretaría de Salud, 2014);  y la existencia 
de sistemas de vigilancia epidemiológica de inte-
rés local omitiendo así el reporte de casos a nivel 
central (Márquez-Uscanga, 2013).

La explicación del aumento en el número de ca-
sos de FMMR a nivel mundial y en México en 
particular, se ha sustentado en la proliferación del 
vector favorecido por la degradación ambiental 
provocadas por el cambio climático, el creci-
miento poblacional, la urbanización, la pobreza, 
la insalubridad, condiciones propicias para su de-
sarrollo y crecimiento (Feria-Arroyo, et al, 2014; 
Dantas-Torres, 2015). Otros estudios han señalado 
la importancia de los cambios en el uso de suelo 
debido a la extensión de las actividades primarias 
(agricultura y ganadería), lo que ha ocasionado la 
diseminación de la fauna silvestre portadora de ga-
rrapata y esta de la Rickettsia rickettsii hacia otras 
áreas ante la pérdida de su hábitat natural, entre las 
que se encuentran las ciudades, infestando de ga-
rrapatas otros huéspedes diferentes a los habituales 
como los animales domésticos (Trigo-Nasser, et al, 
2015; Maria, et al, 2009; Szabó, Pinter, Labruna, 
2013; DantasTorres, 2015). 
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La población afectada en Mexicali ha demandado 
a la SSa que investigue sobre la relación que pu-
diera existir entre la producción de carne bovina en 
las cercanías de la ciudad, la infestación de garra-
patas en los animales domésticos y la presencia de 
rickettsiosis en la población (Diario Zeta, 2014). 

En México, de las 77 garrapatas identificadas en el 
territorio nacional, cuatro son de importancia para 
la ganadería (Amblyomma americanum, Amblyom-
ma cajennense, Dermacentor variabilis y Rhipi-
cephalus sanguineus) y las cuatro atacan al perro 
(Rojas, 2001-III; Senasica, 2016; González-Cerón, 
et al, 2009; Bayer, 2016), por lo que este constitu-
ye un importante eslabón en la transmisión de la 
infección al humano. La infección por Rickettsia 
ricketssii en los bovinos cursa de manera subclí-
nica y pueden funcionar como reservorio al igual 
que los roedores (Organización Panamericana de 
la Salud, 2003), posibilitando su permanencia y 
expansión hacia otras áreas. 

Bustamante y Varela reportaron en 1946  la 
existencia de Rickettsia rickettsi en la garrapata  
Amblyomma cajennense en nuestro país, especí-
ficamente en el estado de Veracruz. En Yucatán 
se identificó la presencia de Rickettsia en dos 
especies de garrapatas que parasitaban al ganado 
bovino: la Amblyomma cajennense y Rhipicepha-
lus boophilus sugiriendo que los trabajadores de 
esta práctica ganadera pueden estar en riesgo de 
adquirir una infección por Rickettsia (Peniche-
Lara, et al, 2014).

En otros países se ha demostrado la presencia de 
la bacteria en esta misma especie de garrapata 
(Amblyomma cajennense) en establos bovinos 
lecheros (Guedes, et al, 2005) también en caballos 
(Daniele-Cardoso, et al, 2006; de Souza, Pinter, 
Donalisio, 2015), semovientes fundamentales 
dentro de la ganadería bovina mexicana. En Sucre, 

Colombia se encontró que en los ordeñadores y 
jornaleros fue más frecuente la FMMR debido a 
que sus actividades los exponen a mayor riesgo por 
el contacto diario con el ganado (Ríos, et al, 2008).

Considerando que existe plausibilidad biológica 
para sospechar sobre la relación entre ganadería 
bovina y la rickettsiosis por garrapatas como se ha 
expuesto en párrafos anteriores, el trabajo actual 
propone explorar esta idea con la información 
disponible al público, mediante el estudio de la 
distribución de la rickettsiosis en nuestro país 
en relación a la productividad ganadera bovina, 
como una primera respuesta a la inquietud ex-
presada por la población afectada de la ciudad de 
Mexicali, BC.

Objetivos

Identificar la distribución espacial de las muertes 
ocurridas en el país y de los egresos hospitalarios 
de la SSa debidas a rickettsiosis (FMMR y ORTG) 
a nivel de municipio y localidad, así como, ana-
lizar la relación que tiene esta distribución con 
los niveles de producción municipal de ganado 
bovino.

Material y métodos

Las defunciones a nivel nacional y los egresos 
hospitalarios por rickettsiosis transmitidas por ga-
rrapata se obtuvieron de las bases de defunciones 
y de egresos hospitalarios de los años 2000 a 2014 
disponibles en la página de la Dirección General 
de Información en Salud (DGIS) de la Secretaría 
de Salud. Se incluyeron los registros con códigos 
A77 y A79 de la CIE-10 que corresponden a 
FMMR y ORTG respectivamente, que tuvieran 
las claves de entidad federativa, municipio y lo-
calidad proporcionadas por el Instituto Nacional 
de Geografía (INEGI), en egresos hospitalarios se 
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incluyeron los de primera vez. En ambas fuentes 
se empleó la variable de residencia habitual de 
los pacientes.

Se manejó la información acumulada con nú-
meros absolutos en los niveles municipales y 
por localidad. Se obtuvo la razón de mortalidad 
estandarizada (RME) del periodo de estudio a 
nivel de municipio y por estrato de producción 
ganadera mediante el método indirecto de estan-
darización de tasas, empleando de referencia las 
tasas de mortalidad en cinco grupos de edad a nivel 
nacional (0-14, 15-29, 30-44, 45-64 y 65+). Para 
la presentación de las RME en mapas la informa-
ción fue estratificada en cinco grupos empleando 
el método de cuantiles: Muy alto, Alto, Medio, 
Bajo y Muy bajo. Las fuentes de población por 
municipio 2000-2014 fueron las proyecciones de 
población 2000-2010 y 2010-2030 del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO).

Para la caracterización de los municipios de 
acuerdo con la producción de ganado bovino, 
se empleó la base de datos del Sistema de Infor-
mación Agropecuaria y Pesquera (SIAP) de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) sobre 
número de animales sacrificados para carne en 
canal en el año 2014. Los datos se agruparon en 
cinco estratos empleando el método de cuantiles, 
los municipios sin actividad agropecuaria confor-
maron otro estrato, resultando los siguientes de 
acuerdo a sus respectivos rangos de productividad: 
Muy alta (4212 - 288 666); Alta (1484 - 4211); 
Medio (584 - 1483); Bajo (183 - 583); Muy bajo 
(5 - 182); Ninguno.

La distribución espacial de la ganadería bovina se 
tomó como base para correlacionar la distribución 

espacial de las defunciones, la RME y los egresos 
hospitalarios por rickettsiosis transmitidas por 
garrapata.

Para el análisis espacial se emplearon las capas 
nacional, municipal y localidad dispuestas al pú-
blico general en el proyecto básico de información 
cartográfica versión 6.1 del año 2014 y el Sistema 
de Información Geográfica “Mapa Digital de Mé-
xico versión 6.1” del INEGI. 

Resultados

Características generales de las defunciones y 
egresos hospitalarios por rickettsiosis

Se registraron 243 defunciones y 1181 egresos 
hospitalarios de la SSa por rickettsiosis durante 
el lapso 2000-2014, 96 (7.5%) subsecuentes se 
excluyeron; de las defunciones 142 fueron por 
FMMR y 141 por ORTG, mientras que de los egre-
sos 121 y 1060 respectivamente. Por sexo, el 52% 
de las defunciones correspondieron a masculinos 
y 48% a femeninos, en egresos hospitalarios los 
porcentajes se invierten, a masculinos correspon-
dió el 43% y al femenino el 57%. El 48% de las 
defunciones ocurrieron en menores de 14 años de 
edad y los egresos hospitalarios fueron 46% para 
el mismo grupo de edad.

Así mismo, el 99.6% de las defunciones y el 
99.7% de los egresos tenían registro de municipio 
de residencia habitual, mientras que el 71.6% y 
el 73.1%, respectivamente, se consignó el dato de 
localidad de residencia habitual y se encontró su 
georreferencia correspondiente por el INEGI. El 
81% de las defunciones y el 89% de los egresos 
hospitalarios fueron pacientes con residencia en 
localidades urbanas.
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Caracterización de los municipios con base en 
la productividad ganadera bovina

De los 2457 municipios en 2014, 59 no contaron 
con producción ganadera bovina. El resto de 
municipios (2398) se estratificó en cinco grupos 
en función de su productividad, en el estrato de 
muy alto (479 mpos.) se concentró el 77. 76% de 
la producción bovina y en el alto (480 mpos.) el 
14.33%; entre ambos estratos, que corresponde 
al 40% de los municipios con ganadería bovina, 
concentraron el 92.10% de la actividad ganadera 
vacuna nacional. La ubicación geográfica de los 
municipios pertenecientes a estos dos estratos se 
da preferentemente en las regiones centro occi-
dente, norte, costera del Golfo de México y algu-
nas partes del sur de la república. (Figura 1) Sin 
embargo, los municipios con mayores niveles de 
productividad se ubican en el norte y pertenecen 
a los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, 
Durango, Chihuahua, Coahuila, Jalisco y Zacate-
cas, principalmente.

Distribución espacial de las defunciones por 
rickettsiosis a nivel municipal y localidad  
(Figura 1)

De los 42 municipios que registraron defuncio-
nes por rickettsiosis en el periodo de estudio, 34 
(81%) se ubicaron en los municipios con mayor 
productividad ganadera bovina, de estos en 21 
(62%) pertenecieron al estrato de muy alta produc-
tividad y 13 (19%) en el estrato alto. En cuanto a 
la distribución de las defunciones se apreció que 
los municipios que se ubicaron en el estrato de 
muy alta productividad concentraron el 88.84% 
(215) del total de defunciones y los localizados 
en el estrato de alta productividad el 6.20%, entre 
ambos estratos concentraron el 95% (231) de las 
defunciones.

Se resaltan con bordes engrosados en el mapa 
superior de la figura 1, los 11 municipios que 
tuvieron frecuencias de 6 defunciones y más, 
que concentraron el 84.7% de las defunciones. 
Mexicali pertenece al estado de Baja California, 
Saltillo a Coahuila y el resto a Sonora. 

En el mapa inferior de la Figura 1 se muestra la dis-
tribución de las 63 localidades positivas a rickett-
siosis, estas tienden a concentrarse principalmente 
en las regiones noroeste, norte y centro occidente 
del país. De estas, 29 (46%) fueron rurales y 34 
(54%) urbanas. Nueve de las localidades, todas 
urbanas, concentraron el 58% de las defunciones 
con datos de localidad georreferenciada, según 
puede observarse en el mapa referido.

Comportamiento espacial de las RME por  
rickettsiosis a nivel municipal (Figura 2)

 La estratificación de las RME municipales y su 
distribución en el mapa, revela que los municipios 
pertenecientes a los estratos muy altos y altos de 
RME, identificados con cruces de mayor tamaño 
y con valores mínimos y máximos de 36.4-97.2 y 
20.3-36.3 respectivamente, tienden a concentrarse 
principalmente en la región norte del país, seguida 
de la región centro occidente, en correspondencia 
al comportamiento distributivo de los números 
absolutos de defunciones y que corresponden a 
los municipios con mayor productividad ganadera, 
ubicados en los estratos de muy alta y alta produc-
ción bovina (Figura 2, mapa superior). 

Respecto a la distribución de los municipios en 
función a su RME y la productividad ganadera 
bovina, el 75% de los municipios con RME muy 
alta y el 89% de municipios con RME alta se ubi-
can en los estratos de alta y muy alta productividad 
bovina, con mayor concentración en el estrato muy 
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alto de productividad (Figura 2, mapa superior, 
recuadro izquierdo). 

El mapa inferior de la Figura 2 resalta con bordes 
gruesos los 20 municipios con RME más altas.

Distribución espacial de los egresos hospi-
talarios por rickettsiosis a nivel municipal y 
localidad (Figura 3)

Con la información de los registros de egresos 
hospitalarios de la secretaría de Salud, se obser-
varon los mismos hallazgos de concentración que 
en las figuras precedentes: De las 280 localidades 
con registros de egresos hospitalarios el 66.07% se 
ubican en los municipios agrupados en los estratos 
con productividad ganadera bovina muy alta o alta 
(43.21% y 22.86%, respectivamente) y en estos se 
concentra el 83.96% de los egresos hospitalarios 
(68.85% y 15.11%, respectivamente). Los 10 
municipios con mayor número de egresos (24 o 
más) se ubican principalmente en los estados del 
noroeste del país: Sinaloa, Sonora y Baja Califor-
nia. En ellos se concentra el 37.44% de los egresos.

En la distribución espacial de las 325 localidades 
de residencia de los egresos hospitalarios se ob-
serva una imagen de concentración ubicada en la 
región centro occidente y norte, en esta última con 
una concentración mayor en su lado noroeste. El 
72% (234) de las localidades fueron urbanas y el 
porcentaje restante (28%, 91) rurales. Igualmente, 
las 10 localidades con mayor número de egresos se 
localizan en el noroeste de la república mexicana, 
todas son localidades urbanas. 

DISCUSIÓN

El estudio actual es pionero en México dentro 
del género de la epidemiología espacial de las 
rickettsiosis humanas transmitidas por garrapatas, 

exhibe las regiones donde la población presenta 
mayor riesgo de morir, así como, las que poseen 
mayor registro de defunciones o egresos hospita-
larios y que guardan relación con la información 
oficial del SINAVE a nivel estatal, señalando a las 
entidades federativas del norte con mayor reporte 
de enfermos: Baja California, Coahuila, Baja Ca-
lifornia Sur, Sonora, Nuevo León y Sinaloa. Sin 
embargo, la ventaja de este reporte es que señala 
con mayor precisión las áreas de mayor impacto 
del padecimiento al desglosar la información a 
niveles de municipios y localidades. Así mismo, el 
comportamiento epidemiológico similar de los da-
tos provenientes de las dos fuentes de información 
empleadas en esta investigación, independientes 
entre sí, otorga mayor certeza en los hallazgos y 
reduce la presencia del azar en dicha conducta.  

Por otra parte, la correlación espacial encontrada 
entre la distribución de las defunciones, el riesgo 
de morir y los egresos hospitalarios, siguiendo 
estrechamente el trazo territorial marcado por 
la productividad ganadera bovina municipal en 
México, fortalece la posible asociación de las ric-
kettsiosis humanas transmitidas por garrapatas con 
esta actividad económica. La concentración de la 
enfermedad en el norte del país, específicamente 
en la región noroeste, pudiera encontrar expli-
cación en el modelo productivo de la ganadería 
bovina empleada en esa región, definido este por 
el propósito de la producción, el tipo de ganado, 
alimentación-suplementación empleada y comer-
cialización del producto final (Rubio-Lozano M 
de la S, Braña-Varela D, Méndez-Medina RD, 
Delgado-Suárez E, 2013). 

De acuerdo con Palma-García (2014), Rubio-
Lozano (2013) y SAGARPA-SENASICA  (2000) 
en la región árida y semiárida, que comprende a 
las dos subregiones mencionadas, norte y noroeste, 
se puede identificar la presencia de los modelos 



ARTÍCULO

32 Salud Problema / Segunda época / año 10 / No. 19 / enero-junio 2016



Correlación espacial de la Fiebre Manchada… 

ARTÍCULO

33

productivos lecheros, vaca-cría y de producción de 
carne estabulada en forma intensiva, este último, 
de los más depredadores ambientales existentes. 
En estos sistemas, en las granjas de confinamiento 
existe alta aglomeración de ganado bovino en un 
espacio reducido, lo cual podría facilitar la infes-
tación y transmisión de garrapatas con rickettsias 
entre los animales, incluso, a niveles epidémicos 
o plagas. Además, su cercanía a las ciudades po-
sibilita mayor contacto del ganado con animales 
domésticos, entre ellos los perros, que podrían 
funcionar como vectores al final de la cadena de 
transmisión al humano. 

Basándonos en los mismos autores, en las regio-
nes tropicales, húmeda y subhúmeda, localizadas 
en los extremos oriental y occidental del país, 
siguiendo las zonas costeras del golfo de México 
y del Océano Pacífico respectivamente, se em-
plean los modelos productivos basados en grandes 
extensiones territoriales con aprovechamiento de 
los pastizales naturales, dando mayor movilidad 
al ganado y menores probabilidades de llevarse 
a cabo la infestación y transmisión de garrapatas 
entre el ganado. Generalmente, estas granjas se 
ubican en zonas rurales alejadas de las ciudades, 
con poca interacción. Lo anterior, podría en parte 
explicar el escaso número de casos de rickettsiosis 
en humanos registrados en el periodo de estudio, 
sin embargo, también podría estar presente el 
subregistro de la enfermedad.

En México, debido al impacto económico y 
sanitario que tiene la garrapata Riphicephalus 
(Boophilus) microplus en la producción de ganado 
bovino, es la única garrapata sujeta a vigilancia 
epidemiológica y es sobre la que se encuentra 
información disponible. Para el año de 2014, la 
zona norte se registraba como libre o en fase de 
erradicación de la garrapata, mientras que en las 

regiones tropicales en fase de control (SENA-
SICA/SEMARNAT 2016; SAGARPA, NOM-
019-ZOO-1994). Sin embargo, esta especie de 
garrapata tiene escasa importancia en la transmi-
sión de la FMMR u otras rickettsiosis humanas.

De acuerdo con nuestro estudio, las rickettsiosis 
transmitidas por garrapata son un problema de 
salud pública en México ubicado en las áreas de 
alto nivel de urbanización, como se ha mencio-
nado en otros estudios efectuados en nuestro país 
(Field-Cortazares, Seijo-y Moreno, 2011; Hidal-
go, Faccini-Martínez, Valbuena, 2013), al igual 
que en otros países (Trigo-Nasser, et al, 2015), al 
contrario de lo que ocurría antaño que se limitaba 
a las zonas rurales. Por otra parte, los grupos de 
población mayormente afectados a nivel nacional 
son los menores de 14 años de edad, grupo de edad 
con gran contacto con mascotas como el perro, 
además, probablemente muchos de los enfermos 
no tengan ningún nexo con actividades del campo: 
agrícolas o ganaderas. Es necesario resaltar el he-
cho de que los grupos de edad más afectados en las 
regiones tropicales son de 14 años de edad o más.

Respecto a las debilidades del estudio, se men-
ciona que los análisis efectuados a través de la 
mortalidad presentan sesgos importantes para 
identificar las zonas de alta ocurrencia de la en-
fermedad, ya que la historia natural de la enferme-
dad o el tratamiento oportuno pueden impedir su 
progresión a la muerte, por lo cual no es posible 
conocer la verdadera incidencia o prevalencia de la 
enfermedad, como es el caso en este estudio. Tam-
bién los estudios que emplean datos de egresos 
hospitalarios son igualmente deficientes para este 
propósito, ya que la información pertenece a casos 
graves, excluyendo a pacientes con tratamiento 
ambulatorio.  En este estudio sólo se incluyó a 
los pacientes atendidos en hospitales de la SSa.
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Sin embargo, ante la ausencia de información ofi-
cial o la existencia de datos de difícil acceso, los 
estudios con fuentes de datos parciales y asequi-
bles pueden ser considerados como una muestra 
del universo y son ampliamente aceptados en el 
ámbito de la salud pública como trazadores del 
comportamiento epidemiológico de las enferme-
dades, empleándose para identificar de manera 
indirecta zonas de mayor actividad del  padeci-
miento de interés, tal como lo ha pretendido la in-
vestigación actual. Un ejemplo de lo anterior viene 
siendo el Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
del Dengue cuya normatividad establece realizar 
la prueba confirmatoria al 30% o 100% de los 
casos probables dependiendo de la existencia o no 
de brotes de febriles (Secretaría de Salud, 2012).

Considerando los hallazgos y las debilidades 
mencionadas, es aconsejable que se realice como 
paso adicional un ejercicio similar al presentado 
en este informe con los datos disponibles en el 
SINAVE, que den pie a estudios de mayor pro-
fundidad que busquen corroborar la asociación 
entre las rickettsiosis humanas transmitidas por 
garrapatas y la ganadería en México, en todo el 
país y en particular en la ciudad de Mexicali, lu-
gar donde se desprendió la duda cognoscitiva. Es 
imperativo que en este estudio de asociación se 
determine si es de índole causal o no, así como, 
de establecer los mecanismos causales y los fac-
tores de riesgo involucrados en la transmisión 
de la enfermedad, ya que los vacunos pudieran 
funcionar como un reservorio importante en la 
expansión y mantenimiento de garrapatas y de la 
Rickettsia rickettsii en el ambiente, por lo que es 
necesario elaborar un amplio plan de investigación 
y de acciones correctivas multidisciplinarias en las 
que diversos sectores gubernamentales se vieran 
involucrados, en esta dirección proponemos los 
siguientes puntos a indagar: 

Identificación de los diferentes sistemas produc-
tivos de ganadería bovina, con la finalidad de 
reconocer las operaciones críticas que pudieran 
favorecer, de manera interrelacionada, la infesta-
ción y transmisión de garrapatas en el ganado, en 
animales silvestres o domésticos y los probables 
mecanismos de expansión hacia los asentamientos 
humanos: 

Época del año de compra-venta del ganado.

Sitios de producción forrajera, de sacrificio del 
ganado (rastros), sistemas de pastoreo y rutas de 
arreo.

Raza o cruza del ganado y su respectiva suscepti-
bilidad a ectoparásitos como la garrapata

Origen del ganado para la cría o engorde, traslado, 
transporte, sitios de desembarque y recepción.

Limpieza de los diferentes sitios del sistema 
productivo, sitios de sacrificio y de unidades de 
transporte para el traslado. 

Sistemas de desparasitación y periodicidad de la 
actividad.

Interacción del ganado con otro tipo de fauna 
silvestre o doméstica.

Manejo y eliminación de animales muertos, dese-
chos orgánicos y de aguas residuales 

Estudiar la presencia de garrapatas en bovinos, 
incluyendo las consideradas faltas de interés para 
la actividad productiva, señalando género, especie, 
ciclo de vida y reproductivo, así como el número 
de huéspedes infestados.
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Identificar los diferentes hospederos de garrapatas 
en los sitios de producción y la función que ejercen 
en la transmisión al humano de la FMMR y de 
Otras rickettsiosis.

Estudiar la presencia de Rickettsias en las diferen-
tes garrapatas identificadas y probable enfermedad 
en humanos.

Grado de vecindad de los establecimientos ga-
naderos a los asentamientos poblacionales y sus 
mecanismos y vías de interacción.
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