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Agente causal/ 
hospederos 

La rabia es una enfermedad infecto-contagiosa ocasionada por un virus perteneciente al género 
Lyssavirus, de la familia Rhabdoviridae, capaz de infectar a cualquier mamífero, ocasionando la muerte 
de la totalidad de los animales que desarrollan los signos clínicos de la enfermedad. Se considera de 
importancia en salud pública ya que es una zoonosis, y se calcula que ocasiona alrededor de 35 mil a 60 
mil muertes humanas anualmente, mientras que en el ganado y otros animales la cifra puede elevarse a 
más de 50 mil casos cada año (Bárcenas et al. 2019). El murciélago hematófago Desmodus rotundus es 
el principal transmisor de la rabia al ganado bovino y otras especies ganaderas como equinos, ovinos, 
caprinos y porcinos, lo que repercute de manera importante a la ganadería.  

Estatus 

Internacional: es una enfermedad de notificación obligatoria, por lo que debe declararse cualquier 
evento en un país, zona o compartimiento incluso en ausencia de signos clínicos, como lo establece la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) en el Artículo 1.1.2, del Capítulo 1.1 del Código Sanitario 
para los Animales Terrestres (OIE, 2020).  

Nacional: México cuenta con estatus ante la OIE de “Enfermedad limitada a cierta(s) zona(s)/región del 
país”, de acuerdo al último informe de notificación emitido para el segundo semestre de 2019 (OIE, 2020). 

Para el control de la enfermedad, en el país opera la “Campaña nacional para la prevención y control de 
la rabia en bovinos y especies ganaderas” (NOM-067-ZOO-2007), actualmente existe una zona endémica 
para la enfermedad, que abarca 25 entidades federativas del país, las cuales se caracterizan por la 
existencia del murciélago hematófago D. rotundus, principal reservorio y fuente de infección para al 
ganado, así como por contar con las condiciones ambientales propicias para su desarrollo. En total 
existen 1,895 municipios con el estatus de “control”, mientras que 568 municipios son considerados con 
estatus de “libre natural”, ya que no cuentan con las condiciones ambientales para la supervivencia del 
reservorio (Mapa 1). 

 

Mapa 1. Situación actual de la Campaña Nacional contra la Rabia Paralítica bovina, marzo 2021, SIVE. 
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Situación 

Como parte de las acciones de vigilancia epidemiológica, durante 2020 se atendieron un total de 530 
notificaciones para la detección de rabia, de las que el 57.3% obtuvo un resultado positivo a la 
enfermedad, principalmente en bovinos (274), aunque también se realizaron detecciones en equinos (10), 
caprinos (2) y otras especies (1 tejón, 1 zorrillo, 1 asno, 1 venado y 15 murciélagos hematófagos).  El estado 
con el mayor número de notificaciones atendidas fue Veracruz (73), seguido de Puebla (71), Nayarit (42), 
San Luis Potosí (37) y Chiapas (37) (Gráfica 1). 
 

 
Gráfica 1. Detección de focos positivos a rabia por especie afectada mediante la vigilancia epidemiológica, DCZ, 

2020. 
 
Con respecto a la rabia paralítica bovina, los casos positivos se concentraron, sobre todo, en los estados 
de Veracruz (52), Puebla (35), Nayarit (31), San Luis Potosí (25), Hidalgo (23) y Chiapas (19). La elevada 
presencia histórica de casos en estados como Veracruz puede explicarse mediante factores como su 
cuantiosa densidad poblacional de ganado, debida en gran medida a la buena disponibilidad de pastura, 
sumada a su alta probabilidad de presencia de reservorios; una mayor densidad poblacional del ganado 
ha sido correlacionada con la presencia de casos de rabia (Mapa 2). 

 
Mapa 2. Detección de focos de rabia paralítica bovina, DCZ, 2020. 
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La cifra alcanzada durante el año 2020, lo sitúa a 30 focos por debajo del total alcanzado en 2019 (11.5% 
menos). Esta mejoría no aplica para todos los estados, pues en algunos de ellos, los focos tuvieron una 
tendencia a la alza, como Veracruz (+36%), Nayarit (+70%), Puebla (+14%), así como Tamaulipas, Nuevo 
León, Sonora y Estado de México (+100%) (Gráfica 2).  
 

 
 

Gráfica 2. Total de focos de rabia paralítica bovina reportados por entidad federativa en México,          2018 – 2020, 
SIVE. 

 
Con respecto a la temporalidad de la presentación de focos, el canal endémico de la enfermedad no 
muestra un patrón estacional claro, aunque el mayor reporte de focos suele presentarse en la segunda 
mitad del año, con los puntos más elevados en las semanas 42 a 45 y 48 a 51. El análisis semanal del año 
2020, revela que, a partir de la semana 4 (19 de abril), las cifras de focos daban los primeros indicios de 
aumento, al situarse en la zona de alarma, generando finalmente dos picos epidémicos para las semanas 
8 a 9 (16 al 29 de febrero) y 11 (8 al 14 de marzo).  En dichas semanas, se registraron focos en los estados de 
Veracruz (11), Hidalgo (8), Puebla (8), Nayarit (4), Sonora (2), Michoacán (2), Estado de México (1), Jalisco (1), 
Nuevo León (1) y San Luis Potosí (1).  Para el resto del año, el número de focos detectados se mantuvo en 
las zonas de éxito y seguridad, aunque durante la semana 52, la cifra total se situó en los límites de la 
zona de epidemia (Gráfica 3). 
 

  
Gráfica 3. Canal endémico para la presentación de focos de rabia paralítica bovina en México        (2015-2019) y 

detección de focos a nivel nacional, 2020. SIVE.  
 

A pesar de los indicios de aumento de focos observados a finales de 2020, el 2021 comenzó con registros 
correspondientes a las zonas de éxito y seguridad, sin embargo, con índices epidémicos de 2.5 y 3.8 
(normalidad=0.75 a 1.25), las semanas 7 (14-20 febrero) y 8 (21-27 febrero) se encontraron en niveles 
claramente epidémicos  (Gráfica 4). 
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Gráfica 4. Canal endémico para la presentación de focos de rabia paralítica bovina en México        (2016-2020) y 

detección de focos a nivel nacional, 2021. SIVE.  

Durante las semanas 7 y 8 de 2021, que presentaron picos epidémicos, los focos se reportaron en 
diferentes entidades federativas, encontrándose entre las más afectadas Jalisco, que en dicha semana 
superó la cifra total observada durante todo 2020, así como Hidalgo y Veracruz, siendo este último el más 
afectado también durante los últimos años. Cabe mencionar que, al menos desde 2012, no se contaba 
con algún registro de la enfermedad en el estado de Coahuila, correspondiendo los focos detectados a 
los municipios de San Juan de Sabinas (3) y Ramos Arizpe (1) (Cuadro 1). 

Estado Focos 
Semana 7 

Focos 
Semana 8 

Focos 
total 

Jalisco - 6 6 
Hidalgo 5 - 5 

Veracruz 3 2 5 
Chiapas 1 3 4 

Yucatán 1 3 4 
Coahuila - 4 4 

San Luis Potosí 1 2 3 
Guerrero 2 - 2 

Oaxaca 2 - 2 
Nayarit - 2 2 

Tabasco - 2 2 
Aguascalientes - 1 1 

Michoacán - 1 1 
Querétaro - 1 1 

Total 15 27 42 

Cuadro 1. Total de focos observados por estado, durante las semanas epidemiológicas 7  y 8, 2021 SIVE. 

Para el periodo 2015-2021, el año con el mayor número de focos de rabia paralítica bovina ha sido el 2018, 
con una cifra total de 302 en todo el país; a partir de entonces, la tendencia general ha sido hacia la baja.  
Hasta el 27 de febrero de 2021, se han detectado 57 focos en todo el país, similar al avance registrado para 
la misma semana epidemiológica de 2019 (Gráfica 5). 
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Gráfica 5. Reporte histórico de focos de rabia paralítica bovina en México, 2015-2021, SIVE. 

El año 2018, además de tener la mayor proporción de reportes (39%), contó con uno de los mayores 
números de municipios afectados.  La tendencia a la baja observada en el número de focos detectados, 
también se ha manifestado en el total de estados y municipios afectados (Cuadro 2). 

Año Focos 
reportados 

Estados 
afectados 

Municipios 
afectados 

Municipios con el mayor número de casos 
reportados 

2017 213 21 105 Santiago Ixcuintla, Nay. (18); Huimanguillo, Tab. (9); Centro, Tab. 
(7); Compostela, Nay. (5); San Blas, Nay. (6); Macuspana, Tab.(5) 

2018 302 23 148 
Huimanguillo, Tab. (34); Balancan, Tab. (12); Cardenas, Tab. (12); 
Hueytamalco, Pue. (11); Campeche, Camp. (8); Pijijiapan, Chis. (7); 
Tuxpan, Ver (7); Xalisco, Nay. (7) 

2019 259 22 149 
Huimanguillo, Tab. (10); Ciudad Valles, SLP (7); Jopala, Pue. (7); 
Acapulco De Juárez, Gro, (6); Tempoal, Ver. (6); Tlapacoya, Pue. (6); 
San Luis Acatlán, Gro. (5); Tizimín, Yuc.(5); Villaflores, Chis. (5). 

2020* 229 20 132 
Compostela, Nay (7); Montemorelos, NL (7); Tamasopo, SLP (7); 
Xicotepec, Pue (6); Aldama, Tam (4); Arriaga, Chis (4); Chontla, Ver. 
(4); Cd. Valles, SLP (4). 

    *Corte al 27 de diciembre 

Cuadro 2. Total de estados y municipios con reporte de casos de rabia en México, 2017 - 2020.             DCZ, SIVE, 
2020. 

La Comisión México Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas 
de los animales (CPA), da atención a reportes de enfermedad neurológica en animales, en las que se 
realiza el diagnóstico diferencial de rabia con otras enfermedades ausentes en el país. Entre 2015 y 2021, 
el 2017 ha sido el año con el mayor número de investigaciones generadas, con un total de 234, seguido 
por 2018 (227) y 2016 (224); entre 2019 y 2020, se redujo en un 28% (46) el número de reportes atendidos, 
aunque desde 2017, la tendencia ha sido a la baja (Gráfica 6). 

 
Gráfica 6. Reportes de sospechas de enfermedad compatible con rabia atendidas por la CPA,            2015 – 2021 

(corte al 15 de marzo), SINEXE. 
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Durante 2020, los estados con el mayor número de notificaciones atendidas por la CPA fueron Veracruz 
(31), Guerrero (23) y Nayarit (20), aunque los mayores índices de positividad se registraron en San Luis 
Potosí (55.6%), Nayarit (45%) y Veracruz (35.5%) (Gráfica 7). 
 

 
 

Gráfica 7. Reportes de sospechas de enfermedad compatible con rabia atendidas por la CPA a nivel estatal, 2020. 
 

Con respecto a la vacunación, durante 2020, en todo el país se registró la aplicación de un total de 
2’062,380 dosis de vacuna antirrábica, como parte de las acciones de la campaña zoosanitaria, lo que 
representa una reducción de 25,471 dosis, comparado con lo aplicado durante 2019. Los estados con la 
mayor cantidad de vacunas aplicadas fueron Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Chiapas y Tabasco, algunos 
de los que tienen la mayor presencia de la enfermedad.  El 80% de las dosis registradas en 2020 fueron 
aplicadas de manera programada para prevenir la transmisión del virus; mientras que el 20% de ellas se 
emplearon como respuesta a la detección de focos; esta última modalidad predominó en los estados de 
Guerrero y Nuevo León, en los que se presentó el 10% de los focos anuales, y Zacatecas, cuyo último 
reporte de focos ocurrió en 2018 (Mapa 3). 

 
Mapa 3. Dosis de vacuna antirrábica aplicadas ante focos positivos y dosis programadas en México, 2020, DCZ. 
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Aunque históricamente los números globales de vacunación nacional se han mantenido en cifras 
cercanas a los dos millones de dosis anuales, al menos desde 2017, han existido algunas diferencias a nivel 
estatal, con estados que fluctúan sus coberturas a lo largo del tiempo.  Entre 2019 y 2020, 
específicamente, un total de 14 estados reportaron una reducción en la cantidad de dosis aplicadas, 
principalmente en entidades que tienen escasa frecuencia de la enfermedad, como Guanajuato, 
Chihuahua y Zacatecas, que no tuvieron reportes durante 2020, aunque también en otros como Chiapas 
y San Luis Potosí, que figuran entre las entidades más afectadas por el virus. Otros estados han 
aumentado sus cifras de vacunación, aún sin contar con reporte de focos, como Morelos, o teniendo cifras 
estables o a la baja en el reporte, como Campeche y Oaxaca  (Gráfica 8). 

 
Gráfica 8. Aplicación histórica de vacuna antirrábica en bovinos, 2018-2020, DCZ. 

 
Importancia 

económica de la 
rabia paralítica 

bovina en 
México 

 

 Durante el año 2020, los bovinos señalados como positivos a rabia paralítica, tienen un valor estimado 
de 4.39 millones de pesos, lo que representa 0.001% del valor del inventario nacional (Gráfica 9) 
 

 

Gráfica 9. Valor estimado de bovinos afectados (millones de pesos), con información de SENASICA. 

Para la atención de esta enfermedad, la inversión del SENASICA para la operación de la campaña, 
“Prevención y Control de la Rabia en Bovinos y Especies Ganaderas”, en la que principalmente se han 
realizado inversiones para la adquisición de vacunas, así como su aplicación, captura de murciélagos 
hematófagos y diagnóstico a través de laboratorios, así como personal técnico especializado. La inversión 
en la campaña ha incrementado en 151% a una tasa anual promedio de 9% desde el año 2005, alcanzado 
para el 2021 49.86 millones de pesos (Gráfica 10). 
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Gráfica 10. Inversión histórica para la Campaña para la Prevención y Control de la Rabia en Bovinos y Especies 
Ganaderas en millones de pesos (SENASICA, 2020). 

 
Como dato adicional de estudios realizados, la revista Ciencia y Mar (Universidad del Mar, 2019) estima 
que por efecto de esta enfermedad entre las décadas de 1980 y 1990, al año se presentaban pérdidas 
alrededor de 100,000 cabezas de ganado, que generaron pérdidas económicas entre 1,000 y 5,000 
millones de pesos a nivel nacional. Así mismo, en la citada publicación se señala que, el impacto 
socioeconómico anual en México, por los efectos de la mordedura del murciélago sobre el ganado, se 
estima en alrededor de 23 millones de dólares, debido a las pérdidas indirectas por la disminución de la 
productividad cárnica, la anemia, las infecciones secundarias en las heridas, la depreciación del cuero, la 
oclusión de canales galactóforos en fase de lactación, entre otras. 
 

Importancia de 
la industria 

bovina para la 
economía 
mexicana 

La FAO reporta que durante 2019, México ocupó el sexto lugar en producción de carne bovina, con 2.02 
millones de toneladas, lo que representa el 2.97% de la producción mundial mientras que, los tres 
primeros son: Estados Unidos de América con 12.34 millones de toneladas, 18.08%, Brasil con 10.20 
millones, 14.93% y China con 5.93 millones, 8.68%. En producción de leche se posicionó en el décimo 
sexto puesto en producción a nivel mundial, con 12.27 millones de toneladas, que representaron el 1.71% 
global; los primeros lugares en orden de importancia los tiene Estados Unidos de América con 99.05% y 
el 13.84%, India con 90 millones de toneladas, 12.57%, millones y Brasil con 35.89 millones y el 5.01%. 
 
Después de la agricultura, la ganadería bovina en México es la segunda actividad productiva más 
extendida en el medio rural. Benjamín Carrera (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez) señala que, en 
el año 2007, este sector generó 4.2 millones de empleos directos y 12.5 millones indirectos, a partir de la 
dinámica de 1.4 millones de unidades de producción. Dentro de los productos pecuarios con importancia 
económica, carne de bovino ocupa el primer lugar con el 30% del valor nacional, carne de pollo el 
segundo con 24% y la leche de bovino el tercero con el 17%. 
 
El inventario de 2019, señala la existencia de 35.22 millones de cabezas de ganado bovino compuesto por 
2.56 millones de cabezas para la producción de leche y 32.66 millones la producción de carne, con una 
tasa de crecimiento media anual desde el año 2000 de 1.13% y 0.74%, respectivamente. 
 
El valor estimado del inventario bovino nacional es de 563 mil millones de pesos (Gráfica 11), que 
representa el 96.10% del valor de las especies ganaderas susceptibles a la rabia paralitica. 
 

 

Gráfica 11. Valor estimado de los inventarios de especies susceptibles a rabia paralítica en millones de pesos (SIAP, 
2019). 
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Durante el año 2019, la producción de carne y leche alcanzaron el valor de 139.61 millones de pesos y 
79.60 millones, respectivamente. Veracruz, Jalisco y San Luis Potosí encabezan la producción de carne 
con 13.02%, mientras que Coahuila, Durango y Chihuahua, aportaron el 42.19% de la producción nacional 
de leche. 
 

 

Gráfica 12. Producción de carne y leche de bovino 2019, SIAP. 

 
Entre el año 2011 y el 2020, el consumo per cápita de carne de bovino en México se redujo -0.87% a una 
tasa anual de -0.10%  (Grafica 13). Cabe señalar que para el mismo periodo, sólo el consumo de esta 
especie se contrajo, puesto que cerdo, pollo y ovino, representan un crecimiento de 34.24%, 13.08% y 
2.84%, respectivamente. 

 

 

Gráfica 13. Consumo anual per cápita de carne en México OCDE 2020 (kg). 
 
 

Por otra parte, desde el año 2010, el volumen de la exportación mexicana de carne, crece a una tasa 
promedio anual de 15%, representando el 9% de la producción nacional anual,  alcanzando para 2020 el 
valor de 2,284 millones de dólares (Gráfica 14). 
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Gráfica 14. Exportaciones de carne de bovino (SE, 2018). 
 

Conclusiones 

La rabia paralítica bovina sigue siendo una problemática constante para el sector productivo nacional, 
con un importante impacto económico en las zonas en las que se presenta. El análisis sobre la 
distribución temporal de la enfermedad en 2020, mostró la presencia de picos epidémicos en el primer 
trimestre del año, aunque más adelante y casi por todo el resto de 2020, el reporte de nuevos focos se 
mantuvo en niveles inusualmente bajos, posiblemente debidos a la disminución de las actividades por el 
confinamiento por COVID-19.  El cierre del 2020, mostró nuevamente indicios de aumento, aunque no se 
consolidó como epidemia hasta las semanas 7 y 8 de 2021, que alcanzaron el mayor nivel observado 
desde enero de 2020.  

La presencia de picos epidémicos podrían obedecer a factores ambientales, como el aumento en las 
poblaciones de murciélagos o de bovinos, cambios en los sitos de pastoreo del ganado, ligado al cambio 
en las condiciones ambientales que favorezcan un aumento en la actividad de los hospederos y los 
reservorios del virus; el aumento de casos también podría deberse a una cobertura de vacunación 
insuficiente, que favorezca la presencia de un importante número de animales susceptibles en zonas de 
alta transmisión viral.  

Con respecto a los patrones de vacunación, estos han sido variables, al igual que el reporte de nuevos 
focos en cada entidad, pues mientras en algunos estados fue en aumento, en otros fue clara su 
disminución. El reporte de focos a nivel nacional, en todo caso, ha seguido una tendencia a la baja, gracias 
a los esfuerzos de la Campaña Nacional, incluyendo la vacunación de animales, que se ha mantenido 
constante en los últimos años, por encima de los dos millones de dosis.  

La atención de reportes de sospechas atendidos por la CPA, por otro lado, han disminuido su frecuencia 
y aumentado sus tasas de positividad; esto podría ser indicativo de una baja sensibilidad del público ante 
el reporte de enfermedades, que puede poner en riesgo la detección oportuna no sólo de rabia, sino 
también de otras enfermedades ausentes en el país.  

El valor de los bovinos positivos a rabia paralitica entre 2017 y 2020 se estima en 20.65 millones de pesos. 
La inversión del SENASICA para la campaña contra esta enfermedad desde el 2011 se incrementa en 
promedio 9% al año. 

El valor estimado del inventario bovino nacional para 2019 es de 563 mil millones de pesos, lo que permio 
la producción de carne y leche con valor de 139.61 millones de pesos y 79.60 millones, respectivamente, 
mientras que para el año 2020, el valor de la exportación de carne alcanzó  2,284 millones de dólares. 
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