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El virus del distemper canino (VDC) ha sido el causante de la enfermedad vírica multisistémica más difundida, altamente 

contagiosa y letal de los cánidos, cuya morbilidad varía entre 25-75% y la mortalidad entre 50-90%. El objetivo de la 

presente investigación fue realizar un estudio epidemiológico de distemper canino de un Hospital Veterinario en la 

ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. Se obtuvo información de 7280 historias clínicas de pacientes caninos 

atendidos durante el período 2017-2018, de las cuales 65 cumplieron con los criterios de caso positivo al VDC. Se reali-

zó un estudio epidemiológico observacional, de tipo trasversal y con una búsqueda retrospectiva de casos. Se determinó 

que 8 de cada 1000 pacientes que asisten a la clínica fueron positivos al VDC, observándose que una mayor frecuencia 

de machos con un 63%, con Riesgo Relativo (RR) de 0.67 y una Odds Ration (OR) de 0.47, los pacientes menores de 6 

meses tienen la mayor frecuenta de casos con un 62% (RR de 8.0 y OR de 19.2); Pese a la variabilidad de las razas 

dentro del análisis efectuado, se encontró la mayor frecuencia en los perros mestizos con un 52% ( RR de 1.79 y OR de 

2.66), por otra parte, se determinó que la estacionalidad influye en el grado de presentación de esta enfermedad, siendo 

mayor en invierno con un 45% de los casos (RR 1.81 y OR 2.47). En conclusión, en el Hospital Veterinario en estudio el 

VDC afecta más a los caninos criollos machos menores de siete meses de edad no vacunados y la enfermedad se presenta 

con mayor frecuencia en invierno. 
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Abstract 
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Canine distemper virus (CDV) is the causative agent of one of the most spread, highly contagious and lethal viral disease 

in canines, whose morbidity varies between 25-75% and mortality between 50-90%. The aim of the present study was to 

carry out an epidemiological study of CDV from a Veterinary Hospital in the city of Pachuca de Soto, State of Hidalgo. 

The information was obtained from 7280 medical records of canine patients treated during the 2017-2018 period, of 

which 65 met the positive case criteria for the CDV. An observational, cross-sectional epidemiological study with a 

retrospective search of cases was carried out. It was determined that 8 out of every 1000 patients attending the clinic 

were positive for CDV, observing that a higher frequency of males with 63%, with Relative Risk (RR) of 0.67 and an 

Odds Ratio (OR) of 0.47 , patients under 6 months have the highest frequency of cases with 62% (RR of 8.0 and OR of 

19.2); Despite the variability of the breeds within the analysis performed, the highest frequency was found in mongrel 

dogs with 52% (RR of 1.79 and OR of 2.66), on the other hand, it was determined that seasonality influences the degree 

of presentation of this disease, being greater in winter with 45% of cases (RR 1.81 and OR 2.47). In conclusion, in the 
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and the disease occurs most frequently in winter. 
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Introducción 

 

El virus del Distemper canino (VDC) también lla-

mado moquillo o Carré fue descubierto por Henri 

Carré en 1905, dicho virus ha sido el causante de la 

enfermedad vírica multisistémica más difundida, 

altamente contagiosa y letal de los cánidos y otros 

miembros de las familias Procyonidae y Muste-

lidae1, es una enfermedad de elevada morbilidad y 

mortalidad variable2. El virus pertenece a la familia 

Paramyxoviridae del género Morbillivirus, la infec-

ción en perros puede dar paso a una enfermedad 

multisistémica severa, que afecta el tracto gastroin-

testinal, respiratorio y el sistema neurológico3. 

La replicación viral produce destrucción celular, 

que clínicamente se traduce en vómitos, diarrea, 

bronquitis, neumonía, dermatitis y alteraciones en el 

comportamiento, incluyendo manifestaciones neuro-

lógicas como: mioclonos, espasmos, paresia, hiper-

estesia cutánea y convulsiones4. Consecuentemente 

no existe un tratamiento antiviral efectivo, es ines-

pecífico y paliativo. 

Las medidas terapéuticas son sintomáticas y de 

sostén, dirigidas a limitar la invasión bacteriana 

secundaria mediante la utilización de antibióticos de 

amplio espectro, apoyando el equilibrio de líquidos 

y en caso de problemas respiratorios, expectorantes 

y broncodilatadores5. 

Desde el punto de vista de salud pública, se cree que 

el VDC no infecta las células humanas o causa en-

fermedades en las personas, aunque algunos estu-

dios han demostrado que dicho virus ha tenido lugar  

 

 

 

 

en la enfermedad ósea de Paget6, de igual manera se 

ha demostrado que este virus infecta y se replica en 

precursores de osteoclastos humanos, aumentando 

la preocupación sobre la posibilidad de transmisión 

zoonótica del VDC7. 

De acuerdo con un estudio realizado por Costa en 

20198, en México hasta el 2018 no se cuentan con 

reportes de estudios realizados en el país respecto a 

la prevalencia del VDC, por ende, en la ciudad de 

Pachuca y el resto del Estado de Hidalgo, el estudio 

de esta enfermedad es nulo, debido a la falta del 

análisis de la información que es recabada en las 

consultas veterinarias, dicha limitación se atribuye a 

la carencia de un diseño experimental adecuado 

para abordar la problemática. 

Debido a lo mencionado anteriormente la presente 

investigación tuvo como objetivo realizar un estudio 

epidemiológico del Virus del Distemper Canino en 

un HV en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado de 

Hidalgo. 

 

Materiales y métodos 

 

Área de estudio. El estudio se realizó en el Hospital 

Veterinario (HV) “Petterra” ubicado en la ciudad de 

Pachuca de Soto, capital del Estado de Hidalgo. La 

ciudad está ubicada geográficamente entre las coor-

denadas 20°, 07’ y 21” norte y 98°, 44’ 09” de lon-

gitud oeste, con una altura de 2400 a 2800 msnm. 

La ciudad de Pachuca de Soto colinda al norte con 

Mineral del Chico y con Mineral del Monte, al sur 



Vol. 7 No 1 2020                                                                                           Análisis epidemiológico retrospectivo de Distemper Canino 

______________________________________________________________________________________________________________ 

42 

 

con Zempoala y Zapotlán de Juárez, al este con 

Mineral de la Reforma y Epazoyucan, y al Oeste 

con San Agustín Tlaxiaca. 

El clima es templado semi-frío, con lluvias en ve-

rano, su precipitación pluvial de 400 a 800 mm 

anual. Los vientos dominantes durante 9 meses al 

año y por lo general vienen del noreste, teniendo 

una velocidad extrema de 60 a 65 km/h. Su tempe-

ratura promedio anual es de 24 ºC. 

Unidad de muestreo. Se realizó una búsqueda en los 

archivos de las historias clínicas de los pacientes 

caninos ingresados y atendidos en consulta general 

en el HV durante el período 2017-2018. El diagnós-

tico clínico de VDC se realizó considerando los 

signos y manifestaciones clínicas, que evidencio el 

paciente al examen clínico general, como pérdida de 

apetito, depresión, hipertermia o fiebre, descargas 

oculares, nasales, conjuntivitis, signos neurológicos 

e hiperqueratosis en almohadillas plantares, palma-

res y en plano nasal. El diagnóstico clínico el caso 

de VDC fue confirmado por análisis de laboratorio 

(biometría) y pruebas rápidas (Test Kit Materlab)9. 

Criterios de inclusión y exclusión. Se consideró 

como caso positivo a todo canino con sinología 

clínica y biometría asociada a VDC, así como los 

confirmados por pruebas rápidas como Test Kit 

Materlab9. Quedaron excluidos del estudio aquellos 

caninos menores a dos meses de edad con presencia 

de signología nerviosa a su ingreso o que presentara 

un cuadro clínico presuntivo a otra patología, y 

estuviera recibiendo algún tratamiento farmacológi-

co. 

Tipo de estudio. Se realizó un estudio epidemiológi-

co no experimental, descriptivo de tipo transversal 

(periodo 2017-2018) con una búsqueda retrospecti-

va de casos. Los casos en estudio (n=65) y la pobla-

ción (7280) de referencia fueron tabulados en plani-

llas electrónicas del programa Microsoft Excel® 

considerando como variables el género, anteceden-

tes de vacunación, edad misma que fue estratificada 

en tres grupos etáreos: menor o igual a 6 meses 

(cachorros), de 7 a 12 meses (pubertad), de 13 a 36 

meses (adultos), de 37 a 72 meses (maduros) y ani-

males mayores a 72 meses (seniles), con respecto a 

la raza únicamente fueron tabuladas las razas con 

más de tres casos, las razas con solo un caso fueron 

consideradas en otras razas y estacionalidad (fecha 

de historia clínica). Los casos de DVC fueron com-

parados con caninos atendidos por alguna razón 

diferente DVC en el mismo periodo de estudio. 

Análisis estadístico. Una vez obtenidos los datos se 

realizó un análisis estadístico descriptivo, la infor-

mación fue representada en tablas y figuras, se ana-

lizó el efecto de las variables mencionadas ante-

riormente sobre la presencia de la enfermedad, a 

través de un diseño de casos y controles se calculó 

del riesgo relativo (RR), Odds ratio (OR) y Chi-

cuadrada (X2), los cálculos se realizaron en el pa-

quete estadístico EPIDAT 3.110. 

 

Resultados 

 

Durante el periodo 2017-2018 se diagnosticaron 65 

casos positivos al VDC representando una tasa de 

prevalencia de 9 casos por cada 1000 pacientes que 

asisten al HV en estudio. Con respecto a la asocia-

ción de las variables estudiadas y su relación con la 

presencia de la enfermedad se determinó, que los 

machos son los más afectados con un 63% (41 de 

65) en comparación con las hembras con un 37% 

(24 de 65), observándose una asociación estadísti-

camente significativa (P=0.034) para esta variable, 

con un RR de 0.67 y 0.46 (OR) veces más de posi-

bilidad de adquirir el VDC en el caso de los machos 

(tabla 1). 

Con respecto a los antecedentes de vacunación es 

importante destacar que el 65% de los casos en 
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estudio no estaban vacunados (40 de 65), se deter-

minó una asociación estadísticamente significativa 

(P=0.003) con respecto a los pacientes que no esta-

ban vacunados y la presencia de VDC, los pacientes 

sin antecedente de vacunación tuvieron un RR 

(2.50) y 3.44 (OR) veces más de posibilidad de 

contraer la enfermedad (tabla 1). 

 

Tabla 1 Asociación del género y vacunación con la presencia de virus Distemper Canino en la ciudad de  

Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo 

 

Factor No. de casos % RR IC 95% OR IC 95% X2 P-valor 

Genero 
Hembra 24 37 0.67 0.45 0.98 0.47 0.23 0.95 4.46 0.034* 

Macho 41 63         

Vacunados 
Si 25 39 2.50 1.31 4.78 3.44 7.95 3.31 8.80 0.003* 

No 40 61         

        RR riesgo relativo, IC intervalo de confianza 95%, OR Odds ration, *Valor estadísticamente significativo al 95% 

 

Tabla 2. Asociación de la edad con la presencia de virus Distemper Canino en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado 

de Hidalgo 

 

Edad (meses) No. de casos % RR IC 95% OR IC 95% X2 P-valor 

≤ 6 40 62 8.00 3.37 18.98 19.2 6.78 54.33 41.63 0.000* 

7-12 6 9 0.75 0.28 2.04 0.72 0.24 2.22 0.32 0.577 

13-36 12 18 0.52 0.28 0.96 0.41 0.18 0.93 3.27 0.070 

37-72 5 8 0.33 0.13 0.86 0.28 0.09 0.82 5.91 0.015* 

> 72 2 3 0.18 0.04 0.79 0.16 0.03 0.73 6.92 0.008* 

  ≤ Menor o igual de, >Mayor de, RR riesgo relativo, IC intervalo de confianza 95%, OR Odds ration, *Valor estadísticamente significativo al 95% 

La edad en la que el 62% de los pacientes (40 de 

65) contraen el VDC es los primeros se meses de 

vida (≤6 meses), se determinó que la edad de los 

pacientes está asociada estadísticamente 

(P=0.0001) con la presencia de VDC, observando 

un descenso del RR y la OR conforme avanza la 

edad de los pacientes, sin embargo el grupo con los 

pacientes menores a seis meses es el más afectado 

con un RR de 8, significativamente mayor que al de 

los otros grupos etáreos considerados y 19 (OR) 

veces más de posibilidad de contraer la enfermedad 

a esta edad (tabla 2). Sin embargo, se determinó 

una asociación estadísticamente significativa en el 

grupo de pacientes adultos (P=0.014) y seniles 

(P=0.008), notando que el RR y OR para estos gru-

pos es menor en comparación con el grupo ante-

riormente descrito (tabla 2). 

 

Tabla 3. Asociación de la raza con la presencia de virus Distemper Canino en la ciudad de Pachuca de Soto, Estado 

de Hidalgo 

 

Raza No. de casos % RR IC 95% OR IC 95% X2 P-valor 

Mestiza 34 52 1.79 1.15 2.79 2.66 1.29 5.47 7.52 0.0061* 

Chihuahueño 5 8 0.63 0.22 1.81 0.59 0.18 1.92 0.77 0.3805 

Pastor alemán 4 6 0.57 0.18 1.86 0.54 0.15 1.95 0.84 0.3583 

Husky 3 5 0.75 0.17 3.22 0.74 0.16 3.44 0.15 0.6976 

Pug 3 5 0.75 0.17 3.22 0.74 0.16 3.44 0.14 0.7131 

Otras 16 25 2.00 0.92 4.35 2.33 0.92 5.90 3.27 0.0705 

RR riesgo relativo, IC intervalo de confianza 95%, OR Odds ration, *Valor estadísticamente significativo al 95% 
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Tabla 4. Efecto de la estación del año con la presencia de virus Distemper Canino en la ciudad de Pachuca de Soto, 

Estado de Hidalgo 

 

Estación del año No. de casos % RR IC 95% OR IC 95% X2 P-valor 

Invierno 29 45 1.81 1.09 3.00 2.47 1.17 5.21 5.74 0.0165* 

Primavera 15 23 0.94 0.51 1.73 0.92 0.41 2.06 0.04 0.8369 

Verano 12 18 0.75 0.93 1.46 0.69 0.30 1.61 0.73 0.3934 

Otoño 9 14 0.56 0.27 1.18 0.49 0.20 1.21 2.43 0.1193 

RR riesgo relativo, IC intervalo de confianza 95%, OR Odds ration, *Valor estadísticamente significativo al 95% 

Se determinó que el 52% de los casos de VDC fue-

ron mestizos (34 de 65) y el 48% pertenecen a una 

raza en especial (31 de 65), de acuerdo al análisis 

estadístico existe una asociación estadísticamente 

significativa (P=0.0061) entre los pacientes mesti-

zos y VDC, los mestizos presentan un RR de 1.79 y 

2.66 (OR) veces más de posibilidad de contraer la 

enfermedad (tabla 3). 

Con respecto a el efecto de la estación del año con 

la presencia del VDC se determinó que el 45% de 

los casos se presentó en invierno, 23% en primave-

ra, 18% en verano y el 14% en otoño, siendo in-

vierno la una asociada estadísticamente (P=0.0165) 

con la presencia del VDC, para invierno se calculó 

un RR de 1.81 y 2.47 (OR) veces más de posibili-

dad de que en esta estación los pacientes estén in-

fectados por el VDC (tabla 4). 

 

Discusión 
 

Una vez realizado el estudio epidemiológico del 

VDC, se determinó una tasa de prevalencia de 9 

casos por cada 1000 pacientes en el HV en estudio, 

ubicado en la ciudad de Pachuca de Soto. En rela-

ción a las variables de asociación se determinó que, 

el género, aplicación o no de vacuna, edad, raza y 

época del año, pueden hacer a un canino más o me-

nos susceptible a contraer y desarrollar la enferme-

dad, en cuanto al género se observó una mayor inci-

dencia en machos (63%) que en hembras (33%), 

resultados que concuerdan con la reportado por 

González-Chávez et al11 quienes reportaron una 

incidencia del 67% y del 33% en machos y hembras 

respectivamente, de acuerdo con Soto et al12, existe 

mayor incidencia en machos, debido a su hábito 

ambulatorio, que favorece el contacto con indivi-

duos infectados, aumentando la exposición y por 

tanto también el riesgo de infección. 

Por otro lado, el aplicar la vacunación, es una prác-

tica que puede disminuir el riesgo de contraer la 

enfermedad, ya que se observó un 61% en la fre-

cuencia de presentación de la enfermedad en perros 

no vacunados, situación similar a la de González-

Chávez et al11 quienes indican una frecuencia de 

presentación del 95%, de acuerdo con Sykes3, una 

inmunización oportuna es la clave para la preven-

ción de la infección causada por el VDC, sin em-

bargo, de acuerdo con los datos obtenidos en el 

presente estudio, dicha práctica no es llevada a ca-

bo. 

La edad es un factor determinante en la presentación 

del VDC, en el presente estudio se determinó una 

mayor prevalencia del VDC en individuos menores 

de 6 meses, que de acuerdo a lo descrito por Marte-

lla et al.13, los cachorros se vuelven más suscepti-

bles debido a que los anticuerpos maternales van 

disminuyendo, en tanto que los individuos de mayor 

edad están protegidos por la inmunización mediante 

vacunas, sin embargo, es posible que se presenten 

casos. En un estudio realizado por Almuna14, señalo 

que a medida que las edades aumentan también 

aumenta la cantidad de perros seropositivos, lo que 
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coincide con lo reportado por Lechner et al.15 quie-

nes mencionan existe mayor riesgo de contraer la 

enfermedad conforme la edad de los individuos 

aumenta, esto debido a que el individuo tiene mayor 

tiempo para exponerse al virus e infectarse de mane-

ra natural. 

A pesar de existir reportes, en los que se señalan 

frecuencias de presentación altas en caninos de ra-

zas puras, en el presente estudio se reportó que los 

perros mestizos tuvieron una frecuencia de presen-

tación del 52%, similar a lo reportado por González-

Chávez et al.11 quienes señalaron una frecuencia de 

presentación del 43% en perros de raza. 

En cuanto a la estacionalidad de la enfermedad, de 

acuerdo a lo reportado por Ettinger & Feldman16, 

Martella et al13, el grado de presentación de esta 

enfermedad es mayor en otoño-invierno, resultados 

similares a lo reportado en el presente estudio. 

El VDC es una enfermedad infecciosa con alta pre-

valencia en el HV en estado, los machos y animales 

menores de 7 meses son los más afectados, así como 

los caninos mestizos y la enfermedad se presenta 

con mayor frecuencia en invierno. Los animales sin 

vacunar son los más afectados por esta enfermedad, 

aunque un porcentaje importante de animales vacu-

nados presentaron la enfermedad. 
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