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Resumen 

TORRES RODRIGUEZ ROBERTO. Contactos de humanos con perros notificados en la 

Delegacién Tlahuac, Distrito Federal, de enero de 1996 a diciembre de 1999. (Bajo la 

asesoria de MVZ. MCV. Jorge Francisco Monroy Lopez, MVZ. Ma. Angelina Leén Rubio, 

MVZ. MPVM. Ma. de Lourdes Guerrero Lépez y MVZ. Claudia Dolores Alcazar 

Montaiiez). 

Se realizé un estudio descriptivo de contactos de humanos con perros en la 

Delegacién Tlahuac de enero de 1996 a diciembre de 1999. El objetivo fue cuantificar la 

frecuencia de agresiones con relacién a la notificacion de los casos, determinar las 

caracteristicas de las personas agredidas por perro durante el periodo, de los perros 

agresores, de los episodios, desde el punto de vista epidemioldgico y cules caracteristicas 

estén relacionadas con la alta tasa de notificaci6n de contactos con perros. Para tal 

propésito se obtuvo informacion de la Jurisdiccién Sanitaria de Tlahuac y del Sistema de 

Informacién Sobre Poblacion Abierta. La mas alta frecuencia de contactos se presenté en 

los meses de abril, junio y julio, el afio en donde se presenté el mayor numero de contactos 

fue en 1998. En los animales que se conocié su edad, cl grupo de mayores de 2 aiios 

agredié mas con un 17.6%. Los machos agreden poco mas de! doble que tas hembras. Casi 

el 66% de las personas involucradas estaban en los grupos de 15 a 44 afios y de 5a 14 afios 

y en mas de la mitad de los casos los miembros inferiores fueron el sitio anatomico de 

contacto, casi el 90 % de las agresiones se clasificé como exposicién leve. De lo anterior se 

concluye que pese a tener una alta tasa de notificacidn, el numero total de agresiones parece 

no ser diferente a lo que ocurre en el resto del pais, simplemente pareciera ser debido a que 

las personas agredidas en esta Jurisdiccién informan de la totalidad de episodios que 

ocurren por leves que éstos sean. Es importante disminuir la poblacién canina, educar a los 

 



  

INTRODUCCION 

En los ultimos afios, se ha observado que en Ia Jurisdiccién Sanitaria de Tlahuac, se 

registran cerca de 1,600 agresiones de perros a humanos al afio. En todo el pais esta cifra 

llega a 90,000, esto representa | caso por cada mil habitantes aproximadamente, contra los 

4 casos por cada mil que ocurren en Tlahuac.* De aqui surge una serie de preguntas: ;Qué 

pasa en Tlahuac que lo hace diferente del resto del pais? ;Realmente todos los episodios 

reportados como agresiones lo son? ;La notificacién y el registro se estan Ilevando a cabo 

en condiciones adecuadas? Estas son algunas de las interrogantes a las que este estudio trata 

de dar respuesta. 

Generalidades 

La Norma Oficial Mexicana para la Prevencién y Control de la Rabia define a una 

agresién como “la accién por la cual una persona es atacada por un animal (mordedura, 

rasguiio, contusién, etc.) causdndole lesiones con solucién de continuidad en piel o 

mucosas”.' En México, el principal agresor es el perro, el cual ocasiona entre el 80 y 90% 

de las lesiones que requieren de cuidados médicos, aproximadamente dos terceras partes de 

los afectados son menores de 15 afios, siendo el sitio mas comun Ia cara en nifios pequeiios, 

y mas de la mitad de las lesiones por mordedura de perro dejan cicatrices permanentes, ?* 

El perro, a través de tas mordeduras, puede transmitir, ademas de la rabia, otros 

agentes como Pasteurella multocida, y Staphilococcus aureus, que provocan infecciones 

cutdneas en el hospedador, ademas de traumas y lesiones graves.’ 

* Datos de la Jurisdiccién Sanitaria de Tlihuac



  

La misma Norma define al contacto como relacién fisica de cualquier persona o 

animal con una persona o animal infectado con rabia o ambiente contaminado con virus 

rabico, donde exista la posibilidad de cualquier enfermedad, y los clasifica en a) ausencia 

de exposicién (cuando no hay contacto, el contacto es indirecto 0 solamente hubo un 

contacto sin lesién), b) exposicién leve (lameduras en piel erosionada o mordeduras 

superficiales en tronco y miembros inferiores) y c) exposicién grave (lameduras en 

mucosas oral, nasal, ocular, anal o genital, mordeduras superficiales en cabeza, cuello, 

genitales y miembros superiores, mordeduras multiples o profundas en cualquier parte del 

cuerpo y las ocasionadas por animales silvestres).’ Otros aspectos a considerar son los 

antecedentes del animal agresor, si esta vacunado, si permanece en la via publica, las 

circunstancias de} contacto y las caracteristicas epidemiologicas del area donde se produjo.° 

No todo contacto es una agresién, y no todas las agresiones son de la misma 

naturaleza, existen diferentes causas como son: Ia dominancia, cl miedo, la depredacién, la 

territorialidad, el dolor e¢ idiopaticas.® La frecuencia de los contactos varia segun la época 

del afio, se da un aumento en la época de verano e¢ invierno.’ 

En la Delegacién Tlahuac se presentan alrededor de 1600 agresiones al afio,* to que 

la hace !a de mayor incidencia de agresiones en el pais. Se estima que su razén perro- 

humano es de |:7 por lo que se calcula que hay alrededor de 55,144,” perros, siendo menor 

que en Brasil a raz6n de 1:9.° mientras que en Ecuador existe una relacion de 1.5:5,"° Existe 

una poblacién de 386,019 habitantes, tanto rural como urbana de multiples origenes ya que 

el 79% nacié en esta zona y el resto son de otras entidades,® ésto hace que, en materia de 

salud, condiciones de vida, tenencia de la tierra y otros muchos aspectos, ocurra una 

situacion parecida a la de entidades de la reptblica eminentemente rurales, sin embargo, 

* Datos de] 

   



  

dado que esta en la ciudad de México y cuenta con servicios, educacién, transporte y 

comunicaciones, es probable que la explicacién del fenémeno sea la mayor notificacién. 

Justificacién: Es importante cuantificar y clasificar los contactos reportados de humanos 

con perros en Ja Jurisdiccién Sanitaria de Tlahuac y determinar cuales de las caracteristicas 

de la poblacién permiten explicar 1a alta tasa de notificaci6n. 

OBJETIVOS 

¢ Cuantificar la frecuencia de agresiones con relacién a la notificacién de contactos. 

¢  Determinar fas caracteristicas de las personas agredidas por perros de enero de 1996 a 

diciembre de 1999. 

«  Determinar las caracteristicas de los perros agresores en el mismo periodo. 

e Describir las caracteristicas epidemiolégicas de los episodios de agresiones de los 

perros a humanos en la Delegacién de Tidhuac. 

¢ Determinar cudles caracteristicas estan relacionadas con la alta tasa de notificacién de 

contactos de perros con humanos en la Delegacién de Tlahuac. 

 



  

MATERIAL Y METODOS 

EI presente estudio se realizé en el Centro de Control Canino de la Delegacién de 

  

, Cowiia det Ma Su. 

Se recabé informacién de las hojas de registro de los libros de datos de perros agresores 

del Centro de Control Canino de la Jurisdiccién Sanitaria de Tldhuac y del Sistema de 

Informacién en Salud a la Poblacién Abierta (SISPA), de éstos se analizaron las siguientes 

variables: 

1. Caracteristicas de las personas agredidas: edad (variable cuantitativa continua), sexo 

(variable cualitativa nominal), sitio anatémico del contacto (variable cualitativa 

nominal), tipo de exposicién (variable cualitativa ordinal). 

2. Caracteristicas de los animales agresores: especie (variable cualitativa nominal), sexo 

(variable cualitativa), edad (variable cuantitativa continua) y existencia o no de 

propietario (variable cualitativa nominal), raza (variable cualitativa nominal), tipo de 

contacto (variable cualitativa nominal). 

3. Caracteristicas del contacto: numero de personas involucradas en el caso (variable 

cuantitativa discreta}, si el incidente ocurmé en casa o en la via publica (variable 

cualitativa nominal), y fecha de la agresion (variable cuantitativa continua). 

4. Acciones de control realizadas a consecuencia de los contactos, animales sacrificados 

(variable cuantitativa discreta), animales muertos (variable cuantitativa discreta) 

animales en contactos con positivos (variable cuantitativa discreta). 

5. Distribucién de espacio y tiempo: Localidad donde ocurriéd 1a agresién (variable 

cualitativa nominal), numero de habitantes (variable cuantitativa discreta), y fecha de la 

agresién (variable cuantitativa continua). 

on
 

 



Resultados 

Los resultados se presentan en los cuadros del | al 15. 

Del ivial de ios animales registrados en el Centro de Control Canino casi el 80% 

fueron considerados agresores (Cuadro |), La mas alta frecuencia de contactos se presenté 

en los meses de abril, junio y julio, el afio en el que mas se presentaron fue de 1998, 

periodo en el que también se presenté el registro mas alto por mes con 106 casos en marzo 

(Cuadro 2). 

La especie agresora causante del mayor porcentaje de agresiones fue, por mucho, la 

canina con el 93.25% de los casos y en segundo lugar la felina, responsable de casi el 7% 

de las agresiones (Cuadro 3). En ambos casos la mayoria de los animales fueron criollos 

(76.4%) y Europeo doméstico (99.2%) respectivamente (Cuadro 4) (Grafico 1). 

En relacién con la edad este dato se desconocié en mas del 51% de los casos, 

mientras que en los animales de los que se conocié la edad los tres grupos formados 

(menores de un ajfio, de | a 2 afios y mayores de 2 aiios); parecieron agredir igual, aunque el 

ultimo grupo presenté la tasa mas alta con 17.6% (Cuadro 5). 

En relacién al sexo, los machos estuvieron involucrados en un 68.2 % de los casos 

registrados y las hembras en un 31% (Cuadro 6). 

Del total de los animales, casi el 85% tenia propietario (Cuadro 7). 

En cuanto a las acciones de contro! realizadas como consecuencia de los episodios 

de agresiones, cabe mencionar que menos de la mitad de los animales fueron sacrificados, 

482 fueron vacunados, 185 murieron y séfo 13 fueron positivos a rabia (Cuadro 8). 

Casi el 90 % de los episodios de agresiones involucraron a una persona mientras que 

el 10% restante involucré de 2 a 30 personas, siendo en este ultimo grupo, 4 el numero mas 

frecuente de individuos involucrados (Cuadro 9).



  

En relacién con los datos del SISPA sobre frecuencia de contactos confirmados por 

mes y afio, los meses de abril, junio y julio siguen siendo los mas elevados (Cuadro 10) 

(Grafico 2) y dos terceras partes de las personas involucradas estaban en los grupos de 15 a 

44 aiios y de 5 a 14 afios (Cuadro 11). 

Asi mismo, dos terceras partes fueron de sexo masculino (Cuadro 12) y en mas de la 

mitad de los casos los miembros inferiores fueron el sitio anatémico de contacto (Cuadro 

13). 

Ei 91% de las agresiones fueron exposiciones leves (Cuadro 14) y mas de la mitad 

ocurrié en la via publica (Cuadro 15)



  

Discusién 

El presente estudio se realizé en la Jurisdiccién Sanitaria de Tldhuac con 

informacién del periodo comprendido de enero de 1996 a diciembre de 1999, en donde se 

registraron 6336 contactos, con un promedio por afio de 1584, lo cual representa casi el 

doble de los 835 casos registrados en promedio al afio en Tlalnepantla de enero de 1993 a 

diciembre de 1997'' y mas de 5 veces lo encontrado en Toluca con un promedio anual! de 

296,"? aunque es menor a los 1891 casos anuales reportados en Acapulco de 1985 a 1990," 

En cuanto a la estacionalidad de las agresiones se presentaron mas en los meses de 

marzo a julio, esto no coincide con lo encontrado en un estudio sobre la presentacién de 

celos en la Ciudad de México en donde se observé su presentacién en época de verano 

(Grafico 3)."° 

Del total de los animales registrados en el Centro de Control Canino los agresores 

representaron el 79.55% siendo en su mayoria perros, ésto es mayor que el! total de 

agresiones causadas por estos animales en un estudio realizado en Ecatepec.'* La especie 

involucrada en la mayoria de los casos fue el perro, al igual que en otros estudios 

similares, ®!?47.18(9 
es posible que ésto se deba al origen fundamentalmente urbano de los 

datos (Grafico 4 y 5). 

Los agresores fueron principalmente animales cuya edad no se especificé (51%), 

pese a que la mayoria tenian propietario. Esto pudiera ser debido a su origen poco claro.” 

Esta poblacién muestra una gran proporcién de animales no vacunados. Es por éso que en 

México se ha implementado una campafia de vacunacién de refuerzo, donde estos animales 

queden cubierios también (Grafico 6),'2! 

Los machos estuvieron involucrados en dos terceras partes de los episodios al igual 

- . - a : . . . 
que en un estudio realizado en Ecatepec," ésto pudiera explicarse dedico a que en época 

© 

 



  

reproductiva los perros estan en jaurias para poderse aparear con alguna hembra en celo y 

porque los machos cuidan més su territorio (Grafico 7). 

La mayor parte de los animales involucrados tienen duefio, al igual que lo reportado 

por la Jurisdiccién Sanitaria de Toluca!* y a escala nacional;'*?! mientras que en una 

investigacién realizada en Tlalnepantla sélo el 5% de los perros que fueron capturados 

presentaron propietario (Grafico 8)."! 

Del total de animales sacrificados, 13 fueron positivos a rabia, lo que representa casi 

la mitad de los 21 casos registrados de octubre de 1996 a septiembre de 1998 en Ecatepec 

(Grafico 99." 

En 9 de cada 10 episodios de agresiones estuvo involucrada una sola persona, 

mientras que en Ecatepec la mayor parte de los incidentes involucré a 5 personas.'* Esto 

pudiera deberse a la mayor notificacién en Tlahuac, la cual es la mas alta del pais (Grafico 

10). 

El grupo de edad de personas donde se concentré el mayor numero de contactos por 

perros en este estudio fue el de 15 a 44 afios lo cual no coincide con otros en donde el grupo 

de edad mas afectado fue el de 5 a 14 afios (Grafico 11th tla Los individuos del sexo 

masculino fueron los mas agredidos, tal como se notificé en una investigacion realizada en 

Jalisco (Grafico 12).'? Las agresiones a este grupo de edad y sexo pueden deberse mas a 

que este grupo en particular tiende a realizar sus actividades al aire libre y les gusta mas 

convivir con los perros, ademas de agredirlos.' 

El mas alto porcentaje de las agresiones se presentd en los miembros inferiores, 

siendo casi el doble en comparacién con lo encontrado en el estado de Jalisco.'*”? debido 

probablemente a que tanto los miembros superiores como los inferiores, se encuentran mas 

expuestos y sirven como medio de defensa contra los animales (Gratico 13). 

10



  

EI tipo de exposicién con mas casos fue superficial con el 91.71%, similar a lo 

encontrado en Ecatepec (Grafico 14).!4 

Mas de ia utiiad de ios contactos ocurrieron en la via publica, se destaca que la 

mayoria de los animales se encontraban callejeando (Grafico 15). En este sentido es 

necesario fomentar entre las personas que los animales se deben mantener domiciliados y 

vacunados, para prevenir que sean causantes de agresiones. 

De lo anterior se concluye en la Delegacién todo contacto es notificado aun sin 

presentar lesion alguna, y no todos los episodios son reportados como agresién, el llenado 

del registro puede ser solo por observacién de los animales. 

Y pese a tener una alta tasa de notificacién, ef numero total de agresiones parece no 

ser diferente a lo que ocurre en el resto del pais, simplemente pareciera ser debido a que las 

personas agredidas en esta Jurisdiccién informan de la totalidad de episodios que ocurren 

por leves que éstos sean. 

Esto pudiera explicarse, por las caracteristicas semirrurales de la poblacién que, sin 

embargo, por encontrarse insertada por la concentracién urbana mds grande del pais tiene 

oportunidad de acceso a todos los servicios de salud. 

En virtud a ésto, los esfuerzos para controlar la enfermedad deben ser enfocados 

fundamentalmente a disminuir la poblacién canina, disminuir el nimero de animales que 

deambulan, educar a los individuos expuestos a mayor riesgo y difundir las acciones a 

tomar en forma inmediata después de suftir una agresién de este tipo. 

lt
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Cuadro 1 

Clasificacién de los animales registrados en el Centro de Control Canino de la 
Jurisdicci6n Sanitaria de Tlahuac de enero de 1996 a diciembre de 1999. 

  

  

  

  

                

1996 1997 1998 1999 Total % 

Animales 363 406 390 432 1591 79.58 
agresores 

Animales 

no 55 42 121 56 274 13.7 
agresores 

Otros* 37 20 47 31 135 6.75 

Total 455 468 558 519 2000 100 
  

*Animales ubicados en ef CCC sin estar necesariamente involucrados en episodios de agresiones 
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Cuadro 2 
Frecuencia de contactos por mes y afio en la Jurisdiccién Sanitaria de Tldhuac de enero 

de 1996 a diciembre de 1999. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                

1996 1997 1998 1999 Total % 
Enero 0 41 25 21 87 4.35 
Febrero 0 46 30 95 171 8.55 
Marzo 0 39 106 39 184 9.2 
Abril 49 54 67 50 220 11 
Mayo 69 39 43 41 192 9.6 
Junio 70 46 50 52 218 10.9 
Julio 53 56 55 40 204 16.2 

Agosto 41 42 47 41 171 8.55 
Septiembre 40 30 42 35 147 735 
Octubre 48 28 29 34 139 6.95 

Noviembre 36 25 32 38 131 6.55 
Diciembre 49 22 32 33 136 6.8 
Total 455 468 558 519 2000 160    
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Cuadro 3 
Especie agresora por aiio en la Jurisdiccién Sanitaria de Tlahuac de enero de 1996 a 

  

  

  

  

diciembre de 1999, 

1996 1997 1998 1999 Total Porcentaje 

Caninos 418 448 511 488 1865 93.25 

Felinos 36 20 46 30 132 6.6 

Roedor 1 0 1 1 3 0.15 
                    

| 

Total 455 468 558 519 2000 100 

|
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Raza de los animales en la Jurisdiccién Sanitaria de Tlahuac de enero de 1996 a 

Cuadro 4 

diciembre de 1999. 

  

  

  

  

    

1996 1997 1998 1999 Total % 

Perro Criollo 348 334 371 372 1425 74,25 

Otros* 70 114 140 116 440 23.6 

Gato ES 35 20 46 30 131 99.2 Domestico , 

Otros** 1 0 0 0 1 0.8             
  

*Razas Involucradas con mayor porcentaje, Bull terrier, Pastor aleman, Rott weiler, Doberman 
** Razas involucradas: siames 
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Cuadro 5 
Edades de los animales agresores en la Jurisdiccién Sanitaria de Tlahuac de 

enero de 1996 a diciembre de 1999. 

  

  

  

  

  

                

1996 1997 1998 1999 Total % 

<1 afio 79 59 94 73 305 15.25 

1 a2 afios 72 64 95 78 309 15.45 

> 2 aiios 86 85 76 105 352 17.6 

Se desconoce 218 260 293 263 1034 51.7 

Total 455 468 558 519 2000 100 
  

  
 



Cuadro 6 
Sexo de los animales agresores en la Jurisdiccién Sanitaria de Tldhuac de enero de 1996 

a diciembre de 1999, 

  

1996 1997 1998 1999 Total % 
  

Machos 320 328 378 338 1364 68.2 
  

  

~ Hembras 133 140 180 181 635 31.7 

Se 2 0 0 0 0 0.1 desconoce 
  

Total 455 468 558 519 2000 100                   
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Cuadro 7 
Clasificacién de los animales por existencia o no de propietario en la Jurisdiccién 

Sanitaria de Tlahuac de enero de 1996 a diciembre de 1999. 

  

  

  

    

1996 1997 1998 1999 Total % 

Propietario| 390 400 475 431 1696 84.8 

Sin 65 68 83 88 304 15.2 
propietario 

Total 455 468 558 519 2000 100                 

 



Cuadro 8 
Acciones de control realizadas a los animales en la Jurisdiccién Sanitaria de Tl4huac de 

enero de 1996 a diciembre de 1999. 

  

  

  

  

  

  

  

  

1996 1997 1998 1999 Total 
Sacrificio 162 203 228 222 815 
Observacién 95 71 106 98 3°70 

8 Vacunados 120 94 128 140 482 
Contactos 69 32 30 46 177 
Murié 40 34 59 §2 185 

Positivo 7 5 0 1 13 
Total* 493 439 551 559 2042                 

*E]I total de los animales no corresponde a la suma de los diferentes eventos dado que algunos 
animales pueden corresponder mas de una accién.
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Cuadro 9 
Numero de personas involucradas en los episodios de agresiones en la Jurisdiccién Sanitaria de 

Tlahuac de enero de 1996 a diciembre de 1999. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

1996 1997 1998 1999 Total %. 
1 318 362 426 386 1492 85.60 
2 2 7 3 3 15 0.90 
3 7 3 8 7 25 1.50 
4 5 3 10 13 31 1.86 
5 4 4 10 3 23 1.38 
6 6 3 7 10 26 1.56 
7 5 2 1 3 11 0.66 
8 5 2 1 3 11 0.66 
9 3 1 2 1 7 0.42 
10 5 9 5 4 14 0.84 
ll 2 2 0 0 4 0.24 
12 1 0 1 0 2 0.12 

13 1 0 0 0 1 0.06 
14 0 0 1 0 1 0.06 
20 0 0 1 0 1 0.06 
30 0 0 1 0 1 0.06 

Total 364 389 477 435 1665 100                



Cuadro 10 
Frecuencia de contactos confirmados por mes y aiio en la Jurisdiccién Sanitaria de 

Tlahuac de enero de 1996 a diciembre de 1999. 

  

  

  

  

  

  

  St
 

  

  

  

  

  

  

                

1996 1997 1998 1999 Total % 
Enero 64 76 60 107 307 4.84 
Febrero 125 106 94 127 452 713 
Marzo 131 143 128 120 §22 8.23 
Abril 133 174 184 165 656 10.35 
Mayo 162 107 180 136 585 9.23 
Junio 175 120 141 184 620 9.78 
Julio 102 170 142 191 605 9.54 

Agosto 120 116 156 165 557 8.79 
Septiembre 129 157 143 120 549 8.66 
Octubre 112 96 138 134 480 757 

Noviembre 102 102 111 145 460 7.26 
Diciembre 161 118 128 130 537 8.47 

Total 1522 1485 1605 1724 6336 100 
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Cuadro 11 

Edad de las personas en los contactos confirmados en la Jurisdiccién Sanitaria de 
Tiahuac de enero de 1996 a diciembre de 1999. 

  

  

  

  

  

  

  

                

Edad 1996 1997 1998 1999 Total % 
-1 3 3 4 6 16 0.25 
1-4 191 172 211 206 780 12.31 
5-14 563 515 625 624 2324 36.67 
15-44 595 611 565 647 2415 38.11 
45-64 114 123 139 173 549 8.66 
65yt+ 56 61 61 68 246 3.88 
Total 1522 1485 1605 1724 6336 100 
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Cuadro 12 

Sexo de las personas involucradas en los contactos confirmados en la Jurisdiccién 

Sanitaria de Tlahuac de enero de 1996 a diciembre de 1999, 

  

  

  

                

1996 1997 1998 1999 Total % 

Masculino 864 857 914 981 3616 57.07 

Femenino 658 628 691 743 2720 42,93 

Total 1522 1485 1605 1724 6336 100 

  
 



  

Cuadro 13 

Sitié anatémico del contacto en la Jurisdiccién Sanitaria de Tlahuac de enero de 1996 a 

  

  

  

  

  

    

diciembre de 1999. 

1996 1997 1998 1999 Total % 

Cabeza y 116 99 139 135 489 791 
cuello 

Tronco y 96 74 97 99 366 5.92 
abdomen 

Miembros | 49 433 471 552 1876 30.38 
superiores 

Miembros 890 828 864 862 3444 55.77 
inferiores 

1522 1434 1571 1648 6175 100 
Total           
  

 



6c
 

Cuadro 14 

Tipo de exposicion de las agresiones en la Jurisdicci6n Sanitaria de Tldhuac de enero de 
1996 a diciembre de 1999. 

  

  

  

    

1996 1997 1998 1999 Total % 

Exposicion 1374 1392 1504 1541 5811 91.71 

Exposicién) 414g 93 101 183 525 8.29 grave 

Total 1522 1485 1605 1724 6336 100               

*No hay registros de ausencia de exposicion 
 



Cuadro 15 
Lugar en donde ocurri6 el contacto confirmado en la Jurisdiccién Sanitaria de Tlahuac 

de enero de 1996 a diciembre de 1999. 

  

  

or
 

  

1996 1997 1998 1999 Total % 

Via piblical 881 781 866 861 3389 53.48 

Intramuros| 641 704 739 863 2947 46.52 
                Total 1522 1485 1605 1724 6636 100 
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Grafico 1 
Clasificacién de los animales registrados en el Centro de Control Canino de la Jurisdiccién 

Sanitaria de Tlahuac de enero de 1996 a diciembre de 1999. 

@ Animales agresores 

OAnimales no 
agresores 

OOtros* 

  
Fuente: Cuadro 1 

* Animales ubicados en el CCC sin estar involucrados en episodios de agresiones
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Grafico 2 
Frecuencia de contactos por mes y afio en la Jurisdiccién Sanitaria de Tlahuac de enero de 

  

  

  

  

  

          
  

        

1996 a diciembre de 1999, 

Porcentaje 

12 Enero 

@ Febero 

10 O Marzo 

& Abril 

8 OMayo 

6 a Junio 

O Julio 

4 B Agosto 

DO Septiembre 

2 (Octubre 

0 ONoviembre 

ODiciembre 

Fuente: Cuadro 2
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Grafico 3 
Especie agresora por afio en la Jurisdiccién Sanitaria de Tldhuac de enero de 1996 a diciembre 

de 1999, 

& Caninos 

OFelinos 

  

Fuente: Cuadro 3 
*Se omitieron los datos donde el animal agresor fue roedor que corresponde al 0.15 %. 
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Grafico 4 
Raza de los animales en la Jurisdiccién Sanitaria de Tlahuac de enero de 1996 a diciembre de 

1999, 

Canines Felinos 

WE. Domestico 

BOtros** 

BCriollo 
Dotrost 

  

Fuente: Cuadro 4
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Grafico 5 
Edades de los animales agresores en la Jurisdiccién Sanitaria de Tl4huac de enero de 1996 a 

diciembre de 1999, 

  

Porcentaje 

60 

50 | --—-- 

40 a O< 1 afio 

of sees 
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10 

0     

  

    

Fuente: Cuadro 5
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Grafico 6 
Sexo de los animales agresores en la Jurisdiccién Sanitaria de Tldhuac de enero de 1996 a 

diciembre de 1999. 

@ Machos 

£3] Hembras 

  
Fuente: Cuadro 6 

* Se omitieron los datos donde se desconocié el sexo de los animales agresores que corresponde al 0.1 %
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Grafico 7 
Clasificacién de los animales por existencia o no de propietario en la Jurisdiccién Sanitaria de 

Tiahuac de enero de 1996 a diciembre de 1999. 

@Propietario 

O Sin propietario 

  
Fuente: Cuadro 7
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Grafico 8 
Acciones de control realizadas a los animales en la Jurisdicci6n Sanitaria de Tldhuac cle enero 

de 1996 a diciembre de 1999. 

No. Individuos 
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Fuente: Cuadro 8 
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Numero de personas involucradas en los episodios de agresiones en la Jurisdiccién Sanitaria de Tlihuac de 

Porcentaje 

Grafico 9 

enero de 1996 a diciembre de 1999. 
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*Se omitieron los datos en los que solo hubo una persona involucrada, que corresponde casi al 90% de las observaciones 
Fuente: Cuadro 9 

ESTA TESIS NO SALE 
DE LA BIBLIOTECA
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Grafico 10 

Frecuencia de contactos confirmados por mes y aiio en la Jurisdiccién Sanitaria de Tlahuac de 

enero de 1996 a diciembre de 1999. 
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Fuente: Cuadro 10



Ir
 

Grafico 11 
Edad de las personas en los contactos confirmades en la Jurisdiccién Sanitaria de Tldhuac de 

enero de 1996 a diciembre de 1999, 
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Fuente: Cuadro 11
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Grafico 12 
Sexo de las personas involucradas en los contactos confirmados en la Jurisdiccién Sanitaria de 

Tlahuac de enero de 1996 a diciembre de 1999. 

@ Masculino 

OFemenino 

  

Fuente: Cuadro 12
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Grafico 13 
Sitié anatémico del contacto en la Jurisdicci6n Sanitaria de Tlahuac de enero de 1996 a 

diciembre de 1999. 
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Fuente: Cuadro 13
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Grafico 14 
Tipo de exposicidn de las agresiones en la Jurisdiccién Sanitaria de Tldhuac de enero de 1996 a 

diciembre de 1999, 

®Exposicion leve 

OExposicién grave 

  

Fuente : Cuadro 14 
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Grafico 15 
Lugar en donde ocurrié el contacto confirmado en la Jurisdiccién Sanitaria de Tlahuac de 

enero de 1996 a diciembre de 1999. 

Via publica 

 Intramuros 

  
Fuente: Cuadro 15
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