
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

OfiCI(IiA ot 
~ ('Jf .. ftfD 

Detección de ]a Presencia del Virus de la Rabia en Ratas 
Callejeras de la Zona Urbana de Guadalajara 

TESIS PROFESIONAL 
QUE PARA OBTENER EL TITULO O E 

M E D l C O '1 E T E R 1 N A R 1 O ZOOTECNIST A 

p R E S E N T A 

Edmundo Jesús Velasco Flores 

GUADALAJARA, JALISCO. 1980 



OFICINA OE 
A -MI S PADRES lFUSION CIENTtPr.¡; 
POR SU DEDICACION Y ESFUE~ZO 

A MIS HERMANAS. 

A MI ASESOR Y MAESTRO: 
M.V.Z. RODOLFO JAVIER BARBA LOPEZ 

A m H: JURADO DE TESIS: 
M.V.Z. AQUILES MERLOS CASTAÑEDA. 
M.V.Z. CARLOS B. FIGUEROA DURAN. 
M.V.Z. EDUARDO NEVARES SALAS. 
M.V.Z. LEOPOLDO BASULTO RUIZ. 
Q,F.B. YOLANDA LOPEZ ILLAN. 

A MIS PROFESORES. 

A MIS COMPAÑEROS. 



DETECCION DE LA PRESENCIA DEL VIRUS DE LA RABIA 
EN RATAS CALLEJERAS DE LA ZONA URBANA DE GUADALAJARA 



I N T R O D U e e 1 O N 

OFICINA QE 
DlfUSION ClOllllfl~~ 



LA RABIA COMO ES BIEN SABIDO REPRESENTA UN SERIO PRO
BLEMA EN EL CAMPO DE LA SALUD PÚBLICA Y NOS OCUPA EN LA Rf 
GIÓN, YA QUE EN GUADALAJARA EL NÚMERO DE PERSONAS AGREDI -
DAS POR ANIMALES SOSPECHOSOS DE PRESENTAR LA ENFER~1EDAD Y
A LAS QUE SE LES APLICA UN TRATAMIENTO DE VACUNACIÓN ANTI
RRÁBICA, ES DE CERCA DE 1,000 AL AÑO (12). 

LA RABIA ES UNA ENFERMEDAD CAUSADA POR UN VIRUS DEL -
GRUPO DE LOS RHABDOVIRUS, LO QUE SIGNIFICA QUE TIENEN FOR
MA DE BALA Ó PROYECTIL, FUÉ AISLADO POR VEZ PRIMERA POR -
PASTEUR EN 1885. Es UNA ENFERMEDAD MORTAL POR NECESIDAD Y
ATACA A TODOS LOS ANIMALES DE SANGRE CALIENTE Y SE TRANSML 
TE POR MORDEDURA DE ANIMALES AFECTADOS, ENCONTRAMOS EL VI
RUS AMPLIAMENTE DISTRIBUIDO EN ANIMALES CON RABIA, ENCON -
TRÁNDOSE EN ORDEN DE IMPORTANCIA EN: SISTEMA NERVIOSO, SA
LIVA, ORINA, LECHE Y SANGRE. (2) 

Es UNA ENFERMEDAD QUE SE REMONTA AL SIGLO V A,C, - -
EXISTEN EVIDENCIAS DE QUE CELSO ll SIGLOS D,C, YA MENCIO
NABA LA ENFERMEDAD EN ALGUNOS DE SUS ESCRITOS. (17) 

. EN AMÉRICA NO EXISTÍA ESTA ENFERMEDAD Ó AL MENOS NO -
SE REPORTA EN LOS ANTIGUOS CÓDICES SINO HASTA LA COLONIZA
CIÓN, 

EN MÉXICO FUÉ OBSERVADA POR PRIMERA VEZ EN 1591 POR -
EL DR. JUAN CÁRDENAS QUIEN LA ATRIBUÍA AL EFECTO DE ALGÚN
VENENO, Los PRr~EROS REPORTES EN AMÉRICA SE REFIEREN A AN
TILLAS Y HAITÍ PUES TODOS LOS PERROS QUE FUERAN DE ORIGEN
EUROPEO PADECÍAN UNA ENFERMEDAD DE SINTOMATOLOGfA PARECIDA 
A LA RABIA AUNQUE SE MENCIONA LA POSIBILIDAD DE QUE PUDIE
RA HABER SIDO CONFUNDIDA CON UNA PARASITOSIS. 

EN ABRIL DE 1709 APARECE BIEN DETERMINADA LA RABIA EN 
MÉX 1 co. (17) 



SE MENCIONA QUE EN HUAMAÚTLA EXISTÍA UNA PLANTA QUE -
ERA EFICÁZ CONTRA LA ENFERMEDAD. 

PARA EL AÑO DE 1795 YA SE HABÍA DETERMINADO LA EXIS -
TENCIA DE BROTES DE RABIA EN LA FAUNA SILVESTRE DEL PAÍS, 

ACTUALMENTE MUEREN EN EL PAÍS UN PROMEDIO DE 41 PERSQ 
NAS AL AÑO VÍ~TIMAS DE ESTA ENFERMEDAD, PERO MUCHAS MAS -
SON LAS QUE SUFREN GRAVES LESIONES Y EN OCASIONES HASTA Mll 
TILACIONES EN ALGUNOS DE SUS ORGANOS POR LAS MORDEDURAS DE 
ESTOS ANIMALES, NATURALMENTE AL APLICÁRSELES LA VACUNACIÓN 
ANTIRRÁBICA ESTAS PERSONAS NO DESARROLLAN ESTA ENFERMEDAD. 
<12). 

EN LA ZONA URBANA DE GUADALAJARA LAS ESPECIES QUE SON 
MAYORMENTE PRESENTADAS PARA SU DIAGNÓSTICO DE RABIA EN LOS 
LABORATORIOS SON: EL PERRO, EL GATO Y LA RATA. 

A LOS LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO VIROLÓGICO LLEGAN -
CON FRECUENCIA PERSONAS QUE HAN SIDO MORDIDAS DE RATA (15) 
PERO NO EN TODOS LOS CASOS ES POSIBLE CAPTURAR A LA RATA -
AGRESORA YA QUE POR LO GENERAL ÉSTA HUYE DESPUÉS DEL ATA -
QUE. 

lo ANTERIOR REPRESENTA GRAVES PROBLEMAS YA QUE A ES-
TAS PERSONAS MORDIDAS SE LES APLICA UN TR-ATAMIENTO DE VAC.!l 
NACIÓN ANTIRRÁBICA DE 14 DOSIS LO QUE PONE EN PELIGRO SU -
SALUD YA QUE DEBIDO A LA SEVERIDAD DE LA VACUNA AL SISTEMA 
NERVIOSO CENTRAL PUEDE DESENCADENARSE CUADROS DE MENINGI -
TIS, ENCEFALITIS Y HASTA UNA DESMIELINIZACIÓN DE FIBRAS -
NERVIOSAS (2) 

AHORA BIEN EXISTE GRAN DISCREPANCIA DE CRITERIOS RES
PECTO A SI LA RATA ES O NO TRANSMISORA DE LA RABIA YA QUE
COMO ·sUPONEN ALGUNOS INVESTIGADORES (9)(18)(21) DEBIDO A-
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NO PUEDE TRANSMITIR LA ENFERMEDAD, PERO POR OT L~~o~'XIS-
~ 1[ fi 

TEN INVENTJGADORES TALES COMO MAMATOV Y KHUSHV ·. AFia 
MAN QUE ESTE ANIMAL_ SI PUEDE SER TRANSMISOR DE~~~~ABÓf YA
QUE PUEDE NO SOLO MORDER SINO ARA~AR o BIENo~~~~~ MNf~6if 
SU CADAVER POR OTROS ANIMALES COMO EL GATO P~~~~A MENTE,
ESTOS SE CONTAGIARÁN DE LA ENFERMEDAD (10), 

DE IGUAL MANERA ENCONTRAMOS EN LA LITERATURA REPORTES
DE BROTES DE RABIA A PARTIR DE MORDEDURAS DE RATA- (lO) COMO 
TAMBI~N LOS ENCONTRAMOS EN DONDE SE DEMUESTRA QUE A LA RATA 
NO SE LE PRESTA MAYOR IMPORTANCIA EN LA TABLA DE PORCENTAJE 

- - -

EN CUANTO A ANIMALES DIAGNOSTICADOS DE RABIA, 

LA RATA COMO RESULTA FÁCIL OBSERVAR ES UN ANIMAL QUE -
EN EL CASO DE LA TRANSMISIÓN DE LA RABIA AÚN NOS INTRIGA. 

DESPU~S DEL PERRO PROBABLEMENTE LA RATA·SEA LA ESPECIE 
. -·· - . 

MORDEDORA MÁS IMPORTANTE PARA EL HOMBRE, SIN EMBARGO NO - -
EXISTE EN LA LITERATURA ANTIGUA REPORTE DE RATAS RABIOSAS -
Y sf L..\s HAY DE PERRos (3). 

LA RATA ES UN ANIMAL MUY ADAPTABLE E INTELIGENTE COMO
LO DEMUESTRAN ALGUNOS ESTUDIOS (3) VIVEN EN BASUREROS, MER
CADOS Y LOTES BALDf()S AUNQUE_ TAMBI~N HABITAN EN CAMPO ABIEB. 
TO Y CON MUCHA MAYOR FRECUENCIA EN EL DRENAJE Y ALCANTARI -

LLADO, TIENEN.TENDENCIA A REPRODUCIRSE_ EN LOS MESES CALIEli 
TES PUDIENDO ALCANZAR EL NÚMERO DE ANIMALES POR CAMADA HAS
TA DE 15 ó MÁS. 

LA RATA ESTÁ LISTA A REPRODUCIRSE MÁS O MENOS A LOS --. . . . . -

TRES MESES DE EDAD Y CONTINÚA REPRODUCIENDOSE HASTA LOS DOS 
A~OS, Es UN MAMÍFERO ROEDOR QUE MIDE APROXIMADAMENTE 15 A-
18 CM, DE LONGITUD DESDE EL HOCICO AL ARRANQUE DE LA COLA,
LA QUE MIDE MÁS O MENOS LO MISMO QUE SU CUERPO, 



SE CARACTERIZA POR SU HOCICO TERMINADO EN PUNTA, OREJAS - -
ERECTAS, EXTREMIDADES CORTAS Y CUERPO GRUESO, DE COLOR VA -
RIADO SEGÚN LAS ESPECIES, 

DESDE LA MAS REMOTA ANTIGUEDAD CONSTITUYE UNA PLAGA -
INEXTINGUIBLE EN TODAS LAS REGIONES HABITADAS, 

CADA A~O-LAS RATAS SON LA CAUSA DE PÉRDIDAS DE MILLONES 
DE DOLARES ASÍ COMO LAS TRANSMIROSAS DE ENFERMEDADES TALES -
COMO LA PESTE BUBÓNICA LA QUE TRANSMITE ATRAVÉZ DE SUS PUL. -
GAS (3), 

AL NACER LA RATITA ES CIEGA, SIN PELO Y CON UN PESO --
APROXIMADO DE 28 A 140 GR,, LA LACTANCIA ES APROXIMADAMENTE
DE TRES SEMANAS Y A LA MITAD DE LA MISMA ABRE LOS OJOS, EN -
ESTE MOMENTO EL ANIMAL ESTÁ LISTO PARA DEJAR EL NIDO, 

SE HAN REALIZADO ESTUDIOS DE LAS LESIONES POR MORDEDU -
RA DE RATA EN MUY POCAS CIUDADES DEL MUNDO, PERO DE ESTOS -
SE HA PODIDO ESTABLECER LOS SIGUIENTES PARÁMETRo: 80% DE LAS 
MORDEDURAS DE RATAS SE PRODUCEN MIENTRAS LAS PERSONAS DUER -
MEN Y CON MAYOR FRECUENCIA EN HORÁS DE LA MADRUGADA (3) EL -
50% DE LAS MORDEDURAS SE LOCALIZAN EN MANOS, DEDOS Y BRAZOS, 
EL 21% DE LAS LESIONES SON EN EXTEMIDADES INFERIORES Y EL --
21% EN CARA Y CRANEO (3), 

SI SE OBSERVA LA ANTERIOR TABLA DE LESIONES, NOS DAREMOS 
CUENTA DE LO SIGNIFICATIVO DE LAS LESIONES EN CARA Y CRANEO -
YA QUE COMO SABEMOS EL VIRUS DE LA RABIA VARÍA SU PERÍODO DE
INCUBACIÓN DE ACUERDO A LA DISTANCIA EXISTENTE ENTRE LA LESIÓN 
Y EL CEREBRO, 

ALTAMENTE SIGNIFICATIVO TAMBIÉN RESULTA EL HECHO DE QUE -
EL 21% DE LAS PERSONAS AGREDIDAS SON MENORES DE UN A~O Y OTRO 



15% FLUCTUAN ENTRE UN AÑO Y SEIS, EsTO NATURALMENTE AUME~!

TARÁ EL RIESGO DE UNA COMPLICACIÓN POSTVACUNAL AL APLICAR -
EL TRATAMIENTO DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA, 

TAMBIÉN SE HA OBSERVADO QUE LAS MORDEDURAS DE RATAS -
SON MAS FRECUENTES EN LOS BARRIOS DE LAS CIUDADES EN DONDE
LAS CONDICIONES ECONÓMICAS SON MAS BAJAS, 

lA DENSIDAD DE LAS POBLACIONES DE RATAS AUMENTA CON -
EL TAMAÑO DE LAS CIUDADES Y CON FRECUENTE TENDENCIA A LOS -
BARRIOS MAS VIEJOS DE LA CIUDAD (3), 

ALGUNOS ESTUDIOS DEMOSTRARON QUE LAS CUADRILLAS DE CA
ZADORES PROFESIONALES DE RATAS PODIAN CAPTURAR HASTA LA MI
TAD DE LAS POBLACIONES DE ESTOS ANIMALES PERO EL NÚMERO DE
LOS MISMOS RETORNABA A LA CIFRA INICIAL (3), 

EN LA ACTUALIDAD LOS MÉTODOS PARA DESHACERSE DE LAS -
RATAS SON MUCHO MÁS EFECTIVOS, MÁS SIN EMBARGO EL PROBLEMA
DE AGRESIONES A PERSONAS ES AÚN ELEVADO CON EL CONSIGUIENTE 
PROBLEMA DE LA VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA, 

los ESTUDIOS VIROLÓGICOS EFECTUADOS EN RATAS MUERTAS -
DESPUÉS DE UNA AGRESIÓN SUGIEREN QUE LA RATA DE CAMPO ES -
MUCHO MAS SUCEPTIBLE A LA ENFERMEDAD QUE LA RATA URBANA - -
(6) (5) (14) (16) (20). 

DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN VARIOS PAISES SE DEDUCE
EL BAJO INDICE DE RABIA A PARTIR DE LA RATA, AUNQUE NO SE -
DESCARTA POR COMPLETO LA POSIBILIDAD, 

MACADAM EN ZAMBIA 1972 {9) CONCLUÍA QUE LA RATA Y EL -
RATÓN NO SON IMPORTANTES COMO VECTORES, MIENTRAS QUE EN LA-



REGIÓN DE SURKHANDARIN URSf., SE REPORTARON BROTES DE--
RABIA EN UNA GRANJA DE CERDOS A PARTIR DE MOREDEDliRAS DE
RATA (10). 

EN LOS EsTADOS UNIDOS EN EL PERÍODO 1953-1970 FUE RE 
PORTADA LA ENFERMEDAD t:N ROEDORES SILVESTRES EN 31 DE LOS 
50 ESTADOS. SIN EMBARGO EN ITALIA NO SE DETERMINÓ RABIA -
EN UN ESTUDIO ~EALIZADO EN 191 CEREBROS Y GLÁNDULAS SAL1 
VALES DE ROEDORES SILVESTRES, MEDIANTE LA TÉCNICA DE ANTJ 
CUERPOS fLUORESCENTES, E 1 NOCULAC IÓN A RATONES (J.), 

EN LAS F!LIPINAS EN UN ESTUDIO REALIZADO A 418 RATAS 
LA RABIA NO PUDO SER DETERMINADA (J.), 

EN LA ZONA URBANA DE GUADALAJARA EL PROBLEMA DE LA -
RATA CALLE,JERA ES ENORME Y ES DE IMPORTANCIA SEÑALAR QUE
NO SE HA ESTABLECIDO LA INCIDENCIA DE RABIA A PARTIR DE -
LA MORDEDURA DE RATA, MAS SIN EMBARGO Sf SE HA DEJADO - -
ENTREVER LA POSIBILIDAD DE QUE LA RATA SEA LA FUENTE MAS
IMPORTANTE DE CONTAMINACION DE RABIA PARA EL GATO (12) -
(15) 1 1 

lo ANTERIORMENTE EXPUESTO NOS HA PLANTEADO LA SIGNIFl 
CANCIA QUE REPRESENTARfA UN REPORTE ACERCA DE LA INCIDEN
CIA DE LA RABIA EN LAS RATAS CALLEJERAS DE LA ZONA URBANA 
DE GIJADALAJARA COMO UNA CONTRIBUCIÓN TANTO EN EL CAMPO DE 
LA SALUD PÚBLICA COMO EN EL DE LA INVESTIGACIÓN. 
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MATERIAL Y METODO 

EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ EN EL DEPARTAMENTO DE
VIROLOGÍA DE LA FACULTAD DE MF.DICINA VETERINARIA ZooTECNIA 
-- DE LA UNIVERSIDAD DE GltADALAJARA~ 

SE UTILIZÓ EL EQUIPO Y MATERIAL DE CRISTALERÍA DEL -
. MISMO 1 

MATERIAl. BJOLOGICO~ 

100 RATAS CALLE,JERAS (DE LOS CUATRO SECTORES DE LA C!UDAD-
DE GIIADALAJARA). 

100 RATONES DE LABORATORIO (RATÓN ALBINO). CONJUGADOS DE -
RABIA (ELABORADOS EN EL INSTITUTO NAL. DE INVESTIGACIONES
PECUARIAS, PALO ALTO D,F~), 

T!NCION DE SELLER's 
INOCULO RI'.B 1 co 1 

__ MATERTAL DE LABORATORIO 

M~CROSCOPIO DE INMUNOFLUORESCENCIA <MARCA LEITZ) 
MICROSCOPIO COMÚN 
REFRIGERADOR 
ESTUFA BACTER10LÓGICA 
TODO EL MATERIAL DE CRISTALERÍA NECESARIO PARA LAS TtCNICAS 
DE INMUNOFLUORESCENCIA Y SELLER'S~ 

__ MATERIAL DE LABORATORIO Y CRISTALERIA. 

200 LAMINILLAS (PORTA-OBJETOS) 
VAsos KoPLI N 



CAJAS DE PETRI 
LAPIZ GRASO 
lAPIZ DIAMANTE 
CAJAS DE B.II.QUELITA 
ALGODÓN 
CHAROLAS 
PINZAS Y TrJERAs 
GUANTES, GORRO Y CUBREBOCAS 
8.4TA BLANCA 
10 ,JAULAS PARA RATONES 
40 RATONERAS DE DIFERENTES TIPOS 
MORTEROS 
CALDO NUTRITIVO 
MoRDIENTE EsTERIL 
JERINGAS DE 1 CM 3 
AGUJAS No. 27 
TUBOS DE ENSAYO 
fNTIBIOTICOS 
FUNGICIDAS 
CENTRIFUGA, 
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METODO 

SE PROCEDIÓ A LA CAPTURA DE 100 RATAS CALLEJERAS EN -
LA ZONA URBANA DE GUADALAJARA (DE LOS CUATRO SECTORES) PA
RA LO CUAL SE UTILIZARON UN TOTAL DE 20 TRAMPAS ,DE DIFEREN 
TES TIPOS, 

UNA VEZ CAPTURADA LA RATA SE IDENTIFICABA Y SEXABA A
LA VEZ QUE SE ESTABLECÍA LA EDAD APROXIMADA, PoSTERIORMEN 
TE SE SACRIFICABA Y SE OBTENÍA EL CEREBRO PARA REALIZAR -
EL DIAGNÓSTICO, 

DE CADA CEREBRO SE TOMARON DOS IMPRONTAS, UNA PARA LA 
T~CNICA DE INMUNOFLUORESCENCIA Y OTRA PARA LA T~CNICA DE -
SELLER'S, 

LA T~CNICA DE SELLER'S PARA EL DIAGNÓSTICO DE RABIA -
CONSISTE EN TOMAR UNA IMPRONTA DE LA ZONA DEL HIPOCAMPO -
A LO LARGO DE LA LAMINILLA Y UNA VEZ HECHO ESTO, COLOCAR -
LA LAMINILLA EN EL COLORANTE DE SELLER'S DURANTE QUINCE -
SEGUNDOS, DESPU~S DE LO ANTERIOR SE PROCEDE A LAVAR LA - -
LAMINILLA CON AGUA CORRIENTE Y ESTÁ LISTA PARA OBSERVARSE. 

EN EL M~TODO DE SELLER'S PARA EL DIAGNÓSTICO DE ~STA
ENFERMEDAD SE UTILIZA UN MICROSCOPIO DE LUZ NORMAL Y OBJE
TIVO DE INMERSIÓN, DEBEN DE BUSCARSE A LO LARGO DE LA - -
IMPRONTA LOS CORPÚSCULOS DE NEGRI (8) ~STOS SON DE COLo~
ROJO MAGENTA Y SE ENCUENTRAN INTRACITOPLASMÁTICOS, 

LA PRUEBA DE SELLER'S PARA DIAGNOSTICAR RABIA RESULTA 
EN OCASIONES DE POCO VALOR, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE - -
fsEUDO-CORPÚSCULOS DE NEGRI Ó BIEN NO ENCONTRARSE CORPÚSCU 
LOS Y SIN EMBARGO EL RESULTADO UNA VEZ COMPLETADOS LOS ES
TUDIOS PUEDE SER POSITIVO A RABIA, 



SE REQUIERE POR LO TANTO QUE LA PERSONAS ENCARGADA DE
EFECTUAR EL DIAGNÓSTICO CUENTE CON LA EXPERICENCIA SUFICIEN 
TE YA QUE LOS MENCIONADOS PSEUDOCORPÚSCULOS DE NEGRI PUEDEN 
ORIENTAR HACIA UN RESULTADO POSITIVO ERRÓNEO. 

EL MtTODO DE INMUNOFLUORESCENCIA CONSISTE EN TOMAR DOS 
IMPRONTAS EN LA LAMINILLA (PORTA-OBJETOS) DE LA ZONA DE - -
HIPOCAMPO Y COLOCARLOS EN ACETONA A 4 GRADOS CENTÍGRADO - -
DURANTE UNA HORA, CON EL OBJETO DE QUE SE FIJE LA MUESTRA -
SE DELIMITA LA ZONA DE IMPRONTA CON UN LÁPIZ GRASO Ó BIEN -
BARNIZ DE UÑAS. YA DELIMITADA LA ZONA SE PROCEDE A COLOCAR 
LOS CONJUGADOS DE RABIA EN LAS MUESTRAS, EL CONJUGADO CVS -
ES UNA DE LAS IMPRONTAS Y EL CONJUGADO SCN EN LA OTRA (GENf 
RALMENTE UNA GOTA EN CADA IMPRONTA), POSTERIORMENTE SECO
LOCA LA LAMINILLA EN UNA CÁMARA HÚMEDA Y SE INTRODUCE A LA
ESTUFA BACTEREOLÓGICA A 37 GRADOS DURANTE 30 MINUTOS CON EL 
OBJETO DE ACELERAR LA REACCIÓN ANTIGENO-ANTICUERPO, 

AL TERMINAR ESTE PERIODO DE INCUBACIÓN SE LAVAN LAS 
LAMINILLAS POR DOS OCASIONES DE DIEZ MINUTOS CADA UNA CON -
SOLUCIÓN BUFFER fOSTATO CON UN PH 7.2 PARA REMOVER EL EXCE
SO DE CONJUGADO. AL TERMINAR ESTE LAVADO LA LAMINILLA ESTÁ 
LISTA PARA SER OBSERVADA EN EL MICROSCOPIO DE INMUNOFLUORE
SCENCIA CON OBJETIVO DE 40. 

EN tSTA TÉCNICA SE PODRÁ OBSERVAR EN CASO DE QUE LA -
MUESTRA SEA POSITIVA UNA REACCIÓN ANTIGENO-ANTICUERPO QUE -
POR EL PASO DE LA LUZ ULTRAVIOLETA SE MANIFESTARÁ FLUORESCEN 
TE EN EL CV$ DICHA FLUORESCENCIA ES MAS OPACA V EN MENOR CAN 
TIDAD, MIENTRAS QUE DE EXISTIR RABIA EN EL LADO EN DONDE SE
ENCUENTRA EL SCN LA FLUORESCENCIA SERÁ MAS BRILLANTE Y BIEN
DEFINIDA. 

PARA EL DESARROLLO DE ESTA TESIS SE SIGUIÓ LA TtCNICA
PARA ANTICUERPOS FLUORESCENTES DESCRITA POR KAPLAN Y KOPRO-
WSKI (8) 



A PARTIR DE HIPOCAMPO DEL CEREBRO DE CADA UNA DE LAS 100-
RATAS CALLEJERAS CAPTURADAS, 

UNA VEZ REALIZADOS LOS ESTUDIOS DE SELLER'S E INMUNO
FLUORESCENCIA Y COMO COMPLEMENTO A LA RATIFICACIÓN DE LOS
RESULTADOS SE ELABORÓ UN INÓCULO DE CADA 10 CEREBROS DE -
LAS RATAS CAPTURADAS EL CUAL FUt SOMETIDO A PRUEBA EN RATQ 
NES RECIEN DESTETADOS INOCULÁNDOSE POR VfA INTRACEREBRAL -
5 RATONES POR CADA INÓCULO, DE TAL MANERA QUE SE FORMARON
lO LOTES DE 5 RATONES CADA UNO A LOS QUE SE LES APLICÓ - -
Ü,Ü}fv1L DE INÓCULO, CONTANDO COMO CONTROL UN LOTE DE OTROS 
5 RATONES MAS A LOS QUE SIMULTANEAMENTE SE LES APLICÓ UN -
INÓCULO PREVIAMENTE COMPROBADO COMO POSITIVO A RABIA Y DE
ESTA MANERA PODER DETERMINAR EL PERÍODO APROXIMADO DE INC~ 

BACIÓN EN CASO DE EXISTIR EL VIRUS DE LA RABIA EN LOS INÓ
CULOS DE LAS RATAS CALLEJERAS, DÁNDOSE UN MARGEN EXTRA EN
RELACIÓN A LA MUERTE DE LOS INOCULADOS CON CEREBRO POSITI
VO DE UN MES. 

DE IGUAL MANERA SE INOCULARON 15 RATONES COMO TESTIGO CON
EL DILUYENTE EMPLEADO EN LA PREPARCIÓN DEL IN6CULO, 
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No. TIPO DE SEXO SECTOR DE INMI.INO SELLER'S INOCl!LACION A 
CASO RATfl. CAPTURA RATONES 

1 RATA GR.S HEMBRA LIB:. (-) (-) NEGATIVO 

2 GRIS HEMBRA l. IB .~ (-) (-) NEGATIVO 

3 GRIS HEMBRA HGO: (-) (-) NEGATIVO 

4 GRIS HEMBRA HGO, (-) (-) NEGATIVO 

5 GRIS MACHO HGO. (-) (-) NF.Gtl.TIVO 

6 GRIS HEMBRA HGO: (-) 

7 GR!.S HEI"l.BRII. HGO: (-) 

8 GRIS HEMBRA HGO: (-) 

9 GRtS MACHO HGO: (-) (-) NF.GP.TIVO 

10 PARDA MACHO HGO~ (-) (-) NEGATIVO 



No. TIPO DE SEXO SECTOR DE INMUNO SELLER'S INOCULACION A 
CASO RATA CAPTURA RATONES 

11 PARDA HEMBRA LIB. (-) {-) NEGATIVO 

12 GRIS HEMBRA LIB. {-) (-) NEGATIVO 

13 GRIS HEMBRA HGO: (-) (-) NEGATIVO 

14 GRIS MACHO HGO. (-) (-) NEGATIVO 

15 GRIS HEMBRA HGO. {-) {-) NEGATIVO 

16 GRIS HEMBRA JRZ. (-) {-) NEGATIVO 

17 GRIS HEMBRA HGO. (-) {-) NEGATIVO 

18 PARDA MACHO HGO. (-) (-) NEGATIVO 

19 GRIS HEMBRA HGO: (-) (-) NEGATIVO 

20 GRIS HEMBRA LIB. (-) (-) NEGATIVO 



No. TIPO DE SEXO SECTOR DE INMUNO SELLER'S INOCULACION A 
CASO RATA CAPTURA RATONES 

21 GRIS HEMBRA LIB. (-) (-) NEGATIVO 

22 GRIS MACHO LIB. (-) (-) NEGATIVO 

23 GRIS MACHO LIB: (-) (-) NEGATIVO 

24 GRIS MACHO LIB. {-) ( -) NEGATIVO 

25 GRIS HEMBRA LIB. (-) (-) NEGATIVO 

26 GRIS HEMBRA LIB. {-) (-) NEGATIVO 

27 PARDA HEMBRA HGO. {-) (-) NEGATIVO 

28 GRIS MACHO HGO. (-) (-) NEGATIVO 

29 PARDA HEMBRA REF. (-) (-) NEGATIVO 

30 GRIS MACHO REF. (-) (-) NEGATIVO 



No. TIPO DE SEXO SECTOR DE INMUNO SELLER'S INOCULACION A 
CASO RATA CAPTURA RATONES 

31 GRIS HEMBRA JRZ. (-) T, (-) NEGATIVO 

32 GRIS HEMBRA . . JRZ. (-) T, (-) NEGATIVO 

33 GRIS HEMBRA JRZ. (-) (-) NEGATIVO 

34 GRIS HEMBRA REF. (-) (-) NEGATIVO 

35 GRIS HEMBRA REF. (-}. (-) NEGATIVO 

36 PARDA MACHO HGO. (-) (-) NEGATIVO 

37 PARDA HEMBRA REF. (-) (-) NEGATIVO 

38 NEGRA HEMBRA LIB. (-) (-) NEGATIVO 

39 NEGRA HEMBRA LIB: (-) (-) NEGATIVO 

40 GRIS HEMBRA LIB. (-) (-) NEGATIVO 



No. TIPO DE SEXO SECTOR DE INMUNO SELLER'S INOCULACION DE 
CASO RATA CAPTURA RATONES 

41 GRIS HEMBRA LIB. {-) {-) NEGATIVO 

42 GRIS MACHO JRZ. (-) (-) NEGATIVO 

43 GRIS HEMBRA LIB. (-) (-) NEGATIVO 

44 GRIS HEMBRA LIB. (-) (-) NEGATIVO 

45 GRIS HEMBRA HGO. (-) (-) 

~ 
e 

46 GRIS MACHO HGO. (-) (-~ § 
o:zC 

HEMBRA HGO. (-) 
E::!:J:> 

47 GRIS <-;¡ o 
t::irn 

48 GRIS MACHO JRZ. (-) (-) NEGATIVO 

49 GRIS MACHO JRZ. (-) (-) NEGATIVO 

50 GRIS HEMBRA CD: GJA. (-)T' (-) NEGATIVO 



No. TIPO DE SEXO SECTOR DE INMUNO SELLER'S INOCULACION DE 
CASO RATA CAPTURA RATONES 

51 GRIS HEMBRA LIB. (-)T, (-) NEGATIVO 

52 GRIS HEMBRA LIB. (-) (-) NEGATIVO 

53 GRIS HEMBRA LIB. (-) (-) NEGATIVO 

54 PARDA MACHO LIB. (-) (-) NEGATIVO 

55 GRIS MACHO LIB. (-) (-) NEGATIVO 

56 GRIS HEMBRA LIB. (-) (-) NEGATIVO 

57 GRIS HEMBRA LIB. (-) (-) NEGATIVO 

58 GRIS HEMBRA JRZ. (-) (-) NEGATIVO 

59 GRIS HEMBRA REF. (-) (-) NEGATIVO 

60 GRIS MACHO LIB. (- )T' (-) NEGATIVO 



No. TIPO DE SEXO SECTOR DE INMUNO SELLER'S I NOCULAC ION DE 
CASO RATA CAPTURA RATONES 

61 GRIS HEMBRA · REF. (-)r 1 (-) NEGATIVO 

62 GRIS MACHO LIB. (-)r 1 (-) NEGATIVO 

63 G/ PARDA MACHO LIB. {-)r 1 (-) NEGATIVO 

64 GRIS HEMBRA LIB. {-)r 1 (-) NEGATIVO 

65 GRIS HEMBRA LIB. (-) (-) NEGATIVO 

66 GRIS HEMBRA JRZ. (-) (-) NEGATIVO 

67 GRIS HEMBRA LIB. (-) (-) NEGATIVO 

68 GRIS HEMBRA LIB. {-) (-) NEGATIVO 

69 GRIS MACHO LIB. (-) (-) NEGATIVO 

70 PARDA HEMBRA JRZ. (-) (-) NEGATIVO 



No. TIPO DE SEXO SECTOR DE INMUNO SELLER'S INOCULACION DE 
CASO RATA CAPTURA RATONES 

71 GRIS MACHO HGO. (-) (-) NEGATIVO 

72 GRIS MACHO HGO. (-) (-) NEGATIVO 

73 GRIS MACHO HGO. (-) (-) NEGATIVO 

74 GRIS HEMBRA JRZ. (-) (-) NEGATIVO 

75 GRIS HEMBRA JRZ. (-) (-) NEGATIVO 

76 GRIS HEMBRA LIB. 

77 GRIS MACHO LIB. 

78 PARDA HEMBRA REF. (~ ~ 
i!2 

79 GRIS HEMBRA REF : (-) (-) NEGATIVO 

80 GRIS MACHO REF. (-) (-) NEGATIVO 



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

No. TIPO DE SEXO SECTOR DE INMUNO SELLER'S INOCULACION DE 
CASO RATA CAPTURA RATONES 

81 . GRIS MACHO REF . (-) (-) NEGATIVO 

82 GRIS HEMBRA REF. (-) (-) NEGATIVO 

83 GRIS MACHO JRZ. (-) (-) NEGATIVO 

84 GRIS MACHO HGO. (-) (-) NEGATIVO 

85 GRIS HEMBRA REF. (-) (-) NEGATIVO 

86 GRIS HEMBRA REF. (-) (-) NEGATIVO 

87 PARDA HEMBRA REF. (-) (-) NEGATIVO 

88 GRIS MACHO LIB. (-) (-) NEGATIVO 

89 GRIS HEMBRA LIB. (-) (-) NEGATIVO 

90 GRIS MACHO REF. (-) (-) NEGATIVO 



. 
No. TIPO DE SEXO SECTOR DE INMUNO SELLER'S INOCULACION DE 

CASO RATA CAPTURA RATONES 

91 PARDA HEMBRA REF. (-) (-) NEGATIVO 

92 GRIS HEMBRA REF. (-) (~) NEGATIVO 

93 GRIS HEMBRA JRZ. (-) (-) NEGATIVO 

94 GRIS HEMBRA JRZ. (-) (-) NEGATIVO 

95 GRIS MACHO JRZ. (-) (-) NEGATIVO 

96 GRIS HEMBRA HGO. (-) (-) NEGATIVO 

97 GRIS HEMBRA LIB. (-) (-) NEGATIVO 

98 GRIS HEMBRA LIB. (-) (-) NEGATIVO 

99 GRIS HEMBRA LIB, (-) (-) NEGATIVO 

lOO GRIS HEMBRA REF. (-) (-) NEGATIVO 



RESULTADOS TOTALES 

NúMERO TOTAL DE RATAS CAPTURADAS: 100 

PORCENTAJE DE HEMBRAS: 68% 

PORCENTAJE DE MACHOS : 32% 

PORCENTAJE DE RATAS GRISES 86% 

PORCENTAJE DE RATAS PARDAS 14% 

PORCENTAJE DE RATAS CAPTURADAS EN EL SEc, JuAREZ 16% 

PORCENTAJE DE RATAS CAPTURADAS EN EL SEC, LIBERTAD 39% 

PoRCENTAJE DE RATAS CAPTURADAS EN EL SEc, HIDALGO 25% 
PoRCENTAJE DE RATAS CAPTURADAS EN EL SEC, REFORMA 20% 

PORCENTAJE DE RATAS POSITIVAS A RABIA ·---------- 0% 

PORCENTAJE DE RATAS NEGATIVAS A RABIA ·---------- 100% 



D I S e U S I O N 

y 

e o N e L U S I O N 



TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS RESULTADOS DE LOS ESTU
DIOS REALIZADOS TANTO DE INMUNOFLüORESCENCIA COMO DE SE -
LLER'S PARA LA DETERMINACIÓN DE RABIA A QUE FUERON SOMET~ 
DOS CIEN ENCÉFALOS DE RATAS CALLEJERAS CAPTURADAS EN LOS
CUATRO SECTORES EN QUE SE ENCUENTRA DIVIDIDA LA ZONA URBA 
NA DE GUADALAJARA, MISMOS QUE FUERON CORROBORADOS POR EL
MÉTODO BIOLÓGICO DE INOCULACIÓN INTRACEREBRAL A RATONES,
SE CONCLUYE QÚE EN LA ZONA URBANA DE GUADALAJARA, LA RATA 
CALLEJERA NO DESEMPEÑA UN PAPEL SIGNIFICATIVO COMO PORTA
DOR O VECTOR EN LA TRANSMICIÓN DE LA ENFERMEDAD DE LA RA
BIA, 

Lo ANTERIOR CONCUERDA CON LOS TRABAJOS PUBLICADOS -
POR MACADAM EN 1972 EN Z~~BIA, BIGLER Y Me LEAN EN 1973 -
EN ITALIA, BERAN Y NocETE EN 1972 EN LAS FILIPINAS, (9) -
(11) (1) 1 

SE CONSIDERA TAMBIÉN DE IMPORTANCIA SEÑALAR QUE TAN
TO PARA LOS TRABAJOS PUBLICADOS POR LOS AUTORES ANTERIOR
MENTE MENCIONADOS, ASÍ COMO PARA EL PRESENTE TRABAJO SE -
PRECEDIÓ, A LA CAPTURA DE RATAS APARENTEMENTE SANAS QU~ -
CAlAN EN LAS TRAMPAS TRATANDO DE OBTENER LA COMIDA EN - -
El~S COLOCADA, PERO QUE EN NINGÚN CASO SE ANALIZARON ENCt 
FALOS DE CADAVERES DE RATAS ENCONTRADOS Y DE LOS CUALES -
SE DESCONOCÍA LA CAUSA DE LA MUERTE, 

DURANTE EL DESARROLLO DEL PRESENTE TRABAJO AL LABORA 
TORIO DE VIROLOGÍA DE LA fACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA 
Y ZooTÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SE REMITió~ 
UN ENCÉFALO DE UNA RATA DE CAMPO MUERTA EN UNA GRANJA - ~ 

AVÍCOLA DESPUÉS DE HABER AGREDIDO A UN TRABAJADOR DE LA-~ 
MISMA Y AL REALIZÁRSELE LOS ESTUDIOS PARA EL DIAGNÓSTico~ 
DE RABIA ESTOS RESULTARON POSITIVOS A LA ENFERMEDAD, LO ~ 

CUAL CONCUERDA CON LO PUBLICADO POR MANTOV, KHUSHVAKOV -~ 
EN 1974 (10) EN DONDE REPORTABA UN BROTE DE RABIA EN CER~ 
DOS EN URSS A PARTIR DE MORDEDURAS DE RATAS DEJÁNDO ENTRf 

... 



VER LA POSIBILIDAD DE QUE LAS RATAS DE CAMPO CONTRARIAMEN 
TE A LAS DE LA CIUDAD SEAN MUCHO MÁS SENSIBLES A LA RABIA, 

SE SUGIERE LA NECESIDAD DE QUE EN UN FUTURO SE COMPLE 
MENTEN AÚN MÁS Y DE MANERA MÁS EXTENSA LOS ESTUDIOS ACERCA 
DEL PAPEL QUE DESEMPEÑA LA RATA CALLEJERA Y LA RATA DE CAM 
PO EN EL CASO DE ENFERMEDAD DE LA RABIA Y SU POSIBLE RELA
CIÓN EN LA TRANSMICIÓN A OTRAS ESPECIES INCLUYENDO AL HOM
BRE, 



S U M A R o 



SE CAPTURARON 100 RATAS CALLEJERAS DE LOS CUATRO SEC
TORES QUE CONFORMAN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE GUADALA 
JARA, SE SACRIFICARON Y SE OBTUVO EL CEREBRO PARA REALIZAR 
EL DIAGNÓSTICO DE RABIA. 

EL EXPERIMENTO SE REALIZÓ EN DOS PARTES: LAS TÉCNICAS 
DE INMUNOFLUORESCENCIA Y SELLER'S A PARTIR DE HIPOCAMPO DE 
CADA UNO DE LOS CEREBROS DE LAS RATAS Y LA INOCULACIÓN - -
INTRACEREBRAL EN RATONES, INOCULANDO 5 RATONES RECIEN DES
TETADOS POR CADA 10 CEREBROS DE LAS RATAS CAPTURADAS, 

SE CAPTURARON UN TOTAL DE 31 MACHOS Y 69 HEMBRAS A -
LOS CUALES NO FUÉ POSIBLE DETERMINARLES EL VIRUS DE LA RA
BIA, 

SE DISCUTE LA POSIBILIDAD DE QUE EL ESTUDIO RESULTARÁ 
EN.TODOS LOS CASOS NEGATIVO DEBIDO A QUE SE PROCEDIÓ A CAl 
TURAR RATAS APARENTEMENTE SANA QUE PULULAN EN LOTES BALDI
OS Y EN BASUREROS, 

SIN EMBARGO DURANTE EL DESARROLLO DEL EXPERIMENTO SE
PRESENTÓ AL LABORATORIO DE VIROLOGÍA DE LA FACULTAD DE ME
DICINA VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA UN CA
SO DE UNA RATA DE CAMPO QUE ATACÓ A UNA PERSONA Y LA QUE -
RESULTÓ SER POSITIVA A LA ENFERMEDAD, 

SE SUGIERE QUE EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE GuA
DALAJARA LAS RATAS CALLEJERAS NO DESEMPEÑAN UN PAPEL DE -
IMPORTANCIA EN LA TRANSMISIÓN DE LA RABIA, PERO SE RECO -
MIENDA QUE EN UN FUTURO PRÓXIMO SE ELABOREN TRABAJOS MAS -
EXTENSOS QUE PERMITAN NORMAR UN CRITERIO MÁS PRECISO ACER
CA DEL PAPEL QUE DESEMPEÑA LA RATA EN LA TRANSMISIÓN DE LA 
RABIA, 
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