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PROLOGO: El constante~ee~uerzo cientí
fico y econcSmico ·empleado por el hom.bre en el mejoramten 
to genético y técnicas adecuadas de criá y re~roducci6n
con el objeto de lograr una ganadería de me~or calidad y 
mayor rendimiento, se ha visto limitada ~or gren número 
de problemas de tipo .patol6gico, mencionando entre algu~ 
nos las enfermedades infecciosas transmisibles por vect~ 
res, siendo entre las primera-s, la mortal enfermedad de 

·la rabia paral!tica bovina, cuyo vector principal es el 
vampiro Desmodus rotundus. 

El gran número de vampiros h!! 
mat6fagos existentes en la República Mexicana se ve fav~ 
reeido por sus climas y topografía, formando un hebitat 
adecuado para la prevalencia y.reproducci6n de_ estos ve~ 
~ores rábi·cos (20 ). formando como consecuencia una amena
za constante que tiende a entorpecer el progreso de nue~ 
tra ganadería. 

La difusión territorial del 
Virus rábico se ve favorecido por·lal!l emigraciones es-po
rádicas de lo' vectores,provocendo con esto la transmi-- · 

•. 

.s16n del agente etiológico a ve.mp'iros hemat6fagos no po! · __ '¿.:_:;_-.2-.·'_., ... ) ,_ 
tadores, teniendo como consecuencia· brotes ai sladoe de "" 
rabia paral!tica bovina (20). 

.. 
Son alarmantes las p4rdidas 

~con6micas ocasionadas por el vampiro hematófago Desmo-
dus rotundus Ya que se con~ideran de mayor importancia 
los daños secundarios, que las pérdidas directas oor 
muertes. Filtre los daños secundarios se mencionan: Ane
·11ias,Septicemias, 1\!iasis~ pérdida de peso y rendimiento, 
ventas prematuras etc, ( 1 ) • 

..La contaminación dire'cta del 
•irus rá~ieo entre los Vftrnpiros se realiza por las con~
tantes luchas por la poseeión de las hembras, por lo 
eual el viras que ocasiona la rabia paralitica bovina es 
eonaiderado précticarnente como un virus rábico fijado en 

'vampiros, renul tan te de sus. innumerables pases ( 4: re 

'. 



ANTECEDENTES HISTORICO$: Es de suponerse 
que en U.~xico, los v~piros Desmodus rotundus, desempe-
~an la función de vectores del virus rábico en los anima 
les salvajes, antes de la inmigraci6n de ·ganado domésti: 
oo por los espaffolee, propagandose en grandes proporcio
nes conforme se extend!a el desarrollo de la ganadería 
en el nuevo mundo. ( 20). 

En 1911, las investigaciones· de Carini 7 
Parreiras Horta, diagnosticaron el virus rábico como el 
agente etiológico· de una enfermedad hasta entonces desoo 
nocida y caracterizada por una parálisis mortal ( 4 ) • -

Pué en 1927, durante una seria .epidemia 
en Brasil, los científicos alemanes Haupt y Rehaag,obse~ 
varon acc1dentalrnet:lte una noche que murciélagos estaban 
mordiendo al ganado. Realizando la captura de uno, lo 
examinaron al·microscopio e hicieron análisis de cada 
una de sus partes hseta encontrar el virus rábico (22.). 

Hurst, Weston y colaboradores, demostra
ron la receptividad de murciélagos mediante la inocula-
ción experimental del virus rábico (15). 

Baupt, Torrea y colaboradores, demo2tra
ron la presencia del virus rábico en el sistema nervioso 
central de vampiros (15). 

. El Centro Nacional de investigaciones p~ 
cuarias, indica que en México _hace 25 afios, aun cuando 
exiatía la rabia paralitica. bovina, no se diagnosticaba. 

·Con ~recuencia (22). · 



RABIA PARALITICA BOVINA: (Derrien~e~ Troncha
do, Derrengado, Huila, Rabia Paresiente :.Bovina. 

DEPINICION.- Es una en~ermedad in~ecciosa del 
etetema nervioso central de los bovinos, causada -por un vi-- .. -. 
rus, transmitida principalmente por vampiros hemató~agos y 
caracterizada por parálisis del tren posterior (20}. 

ETIOLOGIA.- Es un virus ~iltrable del grupo 
rhabdovirus, . que mide de 150 a 200 mm. de longitud y lOO mni. 
de ancho, un ex~remo es redondeado y el otro aplanado con un 
cuerpo cilíndrico (~orma de bala) (19). El periodo de incub~ 
ci6n varia aproximadamente entre 15 y 21 d!a y en al~os C,! 
sos es mas largo. · 

SINTO~S.- Pérdida del apetito, detención en 
la secreci6n láctea, inquietud, ansiedad, mani~estac16n de 
temor, C&.Elbio en el comportamiento, a ·continti.aci6n se prese!! . 
ta una ~ase transitoria de excitación muy marcada, enseguida 
se observa tranquilidad, al caminar presenta incoordinaci6n 
de los miembros poEteriores, el animal cae y no se levanta, 
presenta ~alta de sensibilidad en la piel, extreñimiento, 
~lacidéz de cola y ano, finalmente presenta movimientoe con
vulsivos hasta la muerte. El curso de la enfermedad dura de 
4 a 6 días (19). 

LESIONES.- Los cambios orgánicos son mínimos ·y 
de una· importancia diagnóstica insignificante. El sistema ne! 
vioso central está congestionado y en algunos animales edema 
toso. Al microscopio muchas de las neuronas del encéfalo es: 
pecialrnente de tallo encefálico están hinc~adas y degeneradas 
(17). 

DIAGNOSTICO.- Se basa en la anamnesis,en las 
manifestaciones clínicas y ~n las oruebas de Laboratorio co
mo son: Diagnóstico en animales de Laboratorio, nhrgnóetico . 
Histopato16gico, que se subdivide en la deteeci6n de loa co! 
pusculos de Negri e inmunodiagn6stico (20). 

PREVENCION.- Vacunación periódica de los bovi~ 
nos y control del vampiro hematófago (19}. 

~TAMIENTO.- No existe tratamiento efectivo 
aunque se han dado oasos raros de curación espontanea ~15). 



CARACTERISTICAS DEL MURCIELAGO VAMPIRO 
. (Desmodus rotundue) 

CLASI:FICACIOll: Los murciélagos varripiroe co
rresponden a la familia Desmodontidae, subfami1ia Deemodi 
nae que comprende 3 géneros: Desmodus,· Diphylla y Diaemu-;. 
Desmodus solo comprende una especie,Desmodus rotundus 
(vampiro común), con 2 subespecies; Desmodus rotundue ro
tundus y Desmodus rotundus murinos. Diphylla tiene una es 
peci~ Di phylla ecaudata (vampiro de patas peludas}, con 2 · 
subespecies: Diphylla ecaudata ecaudata, Diphylla ecaQda-· 
ta Centralis. Diaemus solo se conoce una especie Diaemus 
Youngii {vampiro de alas blancas) (20) 

· Desmodus rotundus, es la e e
. pecie de·vampiro hematófago más abundante en México, Cen
tro y Sudameriea, ·siguiendo en n11mero decreciente Díphy
lla ecaudata y Diaemus youngii. 

MORFOLOGIA: Mide de 30 a 40.cm. de extremo 
a extremo, de una ela a la otra. Su color es pardo, desde 
el rojizo hasta el canela, .con el vientre mas claro desde 
el amarillo gris al blanquecino; la cabeza presenta ore-
jas cortas terminadas en punta, ojos pequeños y brillantes, 
nar{z chata en forma de herredura y con uh sobresaliente 
.en la cara, labios carnosos y el inferior está dividido 
por un pequeño surco; los molares son rudimentarios, col
millos e incisivos altamente cortantes y bie~ desarrolla
·dos, el cuerpo es pequefio y con gran desarrollo del tórax, 
el dedo pulgar bien desarrollado y carecen de cola. ( 2 o). · 

... 
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HABITOS ALI~ENTICIOSs .Diphylla eoaudata y Diae• 
moa youngii, muestran una extraordinaria.eepecializaci6n en 
alimentarse con sangre de aves. Desmodus rotundus es menos 
especializado y se alimenta de sangre de reptiles, aves y m! 
m!feros (20). 

El vampiro hematófago 
(Deamodus rotundus), ,sale de sus refugios en busca de alimen 
taei6n, en las noches cuando existe generalmente obscuridad 
total o nublado intenso ( 6 ) .. Ti"ene un radio de acción de 10 

·Kilómetros (2C).Aparentemente usan rutas habituales de vuelo 
en busca de alimento, cuya duración y distancia está en rel!! 
~i6n con el tiempo de absoluta obscuridad ( 5 ). 

El. ataque a los bovinoe y 
el lugar de la mordedura, varía dependiendo del temperamento 
de la raza. En razas de temperamento nervioso (6ebú, Charo-
laie etc), realizan su ataque principalmente desde el suelo 
(espacio inderdigital, axilas,· costillas, cola, ano, hombro, 
pecho y rodillas). En razas de· temperamento apasible (Holstein 
etc.) lo realizan principalmente sobre el animal (crúz, cue-. 
llo) (lo). 

Generalmente cada vampiro 
_realiza una mordedura y en ocasiones mas de una.Algunos se 
alimentan de mordeduras hechas anteriormente~ Se ha observa
do alimentarse hasta 3 vampiros de una sola herida. En condi 
cionee naturales el tiempo de alimentación de los vampiros -
en las heridas producidas, variaba de 4 minutos a cerca de 1 
hora, dependiendo de las reacciones del animal (lO) tienen 
un consumo individual de 20 o~<.'. por noche (20). 

En aus refugios· los vampi 
ros emplean de 2 a 3 hs. diarias para su aaeo despuee de eu
alimentaci6n, y en ocasiones esta labor la reaiizan en los 
corrales en menos tiempo ()). 

MODO DE VIDA Y HABITAT: Los murciélagos vampi-
ros son mamíferos gregarios, variando el número .de sus colo
nias generalmente de algunos cuantos a 300. En oircunstan -
cies especie.les, donde el alimento es abundante y el abrigo 
adecuado, su número es mayor. Requieren un clima de tempera
tura y humedad constante durante todo el afio; la primera al
rededor de 22•c y la segunda de 45 " ( 20). 



Sus refugios, pueden ser cuevas nsturales, 
minas y casas abandonadas, troncos huecos etc. Cuando 
la temperatura varía ampliamente dentro de sus refUgi~s 
los abandonan, siendo ente factor el principal limitan
te en su diatri buci6n geográfica. Pueden compartir un 
refugio con otras eapecies de murciélagos, ocupando cada 
especie nichos independientes (20). 

Su distribución se encuentra decde el r-:or
te de México hasta la parte Central de Argentina, en t_2 
das las zonas por debajo de los 2 000 mts. sobre el ni
vel del mar, generalmente en las zonas tropicales y sub 
tropicales de Latinoamérica, ningún otro continente pr; 
senta esta especie animal (2o}. -

. Desmodus rotundus es Poliestro, la hembra 
'pare un solo hijo y en raros casos nacen dos, la gesta

_c16n dura 5 meses, realizan una parisi6n por affo y el 
'período de vida es de 11 a 15 af!.os (2ü). 

DATOS PECUARIOS. · 

Actualmente el municipio de Mocorito cuen
ta con 60 000 cabezas de ganado bovino, con un 98 ~-de 
ganado criollo, predominando en este el cruzamiento con 
cebú en un 85 ~ y en un 15 ~ con otras razas (Pardo Sui 
zo,.Holatein y Charolais). -

Los sistemas utilizados en la. explotaci6n 
ganadera son, extensivo y mixto, con un porcentaje de 90~ 
y de 10 ~respectivamente. El sistema extensivo, ee rea 
liza principalmente en terrenos .con topografía irregu-: 
lar y montañosa, que provocan escasés de pastura en las 
épocas de Primavera y parte de Oto~o, motivo por el cual 
se ocasionan p~rdidas de producci6n y auerte& de bovinos 
por deficiencia nutricional (2). · 

DATOS GEOGRAFICOS.(l4) 

Bl municipio de Mocorito,colinda el Norte 
con el municipio de Sinaloa de LeyVa, al Sur con el mu
nicipio de Badiraguato, al Poniente eón loe municipios 
de Angostura y Salvador Alvarádo. 

La superficie del municipio es de 1850 Km. 
2 con estribaciones que entran al municipiO de las sie
rras Buragua, Capirato y Miraflores. Lo cruza el R!o Mo 
corito que se alimenta de los Arroyos del Valle y C_apo: 
moa y desemboca en el Golfo de California. .. , 

La altura sobre el nivel del mar varía de 
-40 mts •. en 'la parte Sur basta 1,500 mts. en la parte 
Norte. 



El clima es seco, Estepario, muy caliente, 
la temperatura media es de 25"c. con máxima y mínima de. 
45:c. y 4"c. · 

La ·preeipitaci6n pluvial varía de 600 a 
900 mil!metros cúbicos anuales. 

. Territorialmente el municipio se encuentra 
dividido en cinco sindicaturas (El Valle, Cerro Agudo, 
San Benito, Rosamorada y Pericos) y la cabecera munici-
pal (Mocorito). Antiguamente era un municipio netamente 
minero, sobresaliendo en su explotaci6n las sindicaturas 
de eerro Agudo y el Valle y las otras en menor grado, 
·por lo cual existen ~an cantidad de minas abandonadas 
que son utilizadas como refugios por los vampiros hemat6 
fegos (Desmodus rotundus). -



CAPITULO 11. MATERIAL 

Material de Campo. 

Materiai de Laboratorio. 
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MATERIAL UTILIZADO. 

l.- Una red de seda de 4 m. de larga por 2.5 m. de An
cha; atrapar los murci~lagos vampiros en sus refu
gios. 

2.- Postes de madera, de diferentes medidas para suje
tar la red, segdn la altura de los nichos. 

3.- Dos lámparas de batería seca; localizaci6n d~ loe 
vampiros en sus nichos. 

4.- Un casco de minero y sombreros; proteoo16n perso 
nal. 

5•- Tres mascarillas con filtro de carb6n; evitar la 
inspiración de contaminantes del aire.· . 

6.- Chaquetas de cuero y mezclilla; proteoci6n.pe~so 
nal. 

7.- Botas de minero; proteooi6n personal. 

8.- Tres pares de guantes de cuero; protecoi6n perso -
nal al tomar loa vampiros de las redes. 

9.- Un termo portatil; oolocaci6n de las muestras. 

10.- Hielo; conservación de las muestra~ para el trasla 
dó al laboratorio de diagnóstico de patología ani: 
mal.· 

ll.- Bolsas de polietileno; colooaci6n de la muestra 
dentro del termo. 

12.- Vampiro hematófago Desmodue rot~dus; muestra para 
el diagnóstico de rabia. 

13.- Ref~igerador el~ctrico; conservaci6n de la muestra 
mientras se trabaja. 

• 14.- Guantes. de ·hule; manejo de la muestra en el labor! 
"torio. ·~. 

15.- Platos desechables de cartón; colooaci6D de la IIIUe.! 
"tra para la trepanac16n. 



16.- Pinzas de disección; sujetar la muestra. 

17.- Tijeras· curvas; realizar la trepanación del crá
neo. 

18.- Abate lenguas desechables; colocación de la mue§ 
tra de encéfalo. 

19.- Agua bidestilada; lavur la muestra de enc,falo. 

20.- Toallas se.ni tarias de pa}Jel; realizar el secado 
de la muestra. 

21.- Acetona; desgrasar y limpiar los portaobjetos. 

22.- Portaobjetos; limpios y secos para realizar la 
impronta. 

23.-. Cinta adhesiva; sobre ella enumerar las muestras. 

24.- A6etona Fría; fijar las muestras. 

25.- Lápiz ~raso; delimitar el campo de la impronta. 

26.- Jeringa hipodérmica desechable; aplicar los con
jugados C. V. S. para el testi-go y S. C. N. para 
el problema. 

27 .~ Conjugados C. V. S. y S. C. N., reac.ción ant!>ge
no anticu~rpo C. V. S. para el testigo y S. c. N. 
para el problema. 

28.- Cámara húmeda; colocación de portaobjetos. 

29.- Estufa bacteriolÓgir.a; colocación de la cámara 
húmeda e incubación de la muestra. 

30.- Agua hidestilada C·Jn P.H. 8; LaV8.r la muestra y 
evitar formación de cristales. 

31.- i'{¡icroscopio de inmunofluorescencia; diagnóstico 
de la muestra. 

32.- Agua y jabón; lavado y desinfectado de manos. 



. t:UADRONo. 1 

1 1 
NOíUlHE DE RE.fUG IOS Y No. DE V AJt¡p IHOS HUC:[;TREADOS 

NO:•i.:O::\ES DE 'No. DE V it."lP IROS No. DE hBMBHA3 No. DE NA':::EOS. RS:t'u¡_;ros MUESTR.SADOS. f'I!J.S.STREADAS HUi:;!::'.lRi:ADOS. 

Cueva la Calera. 10 7 3 
Mina Eureka. lO 6 4 
Mina Calera Vieja. 10 6 4 
Túnel No. 5 10 7 3 
!>Una Del Chorro. 10 6 4 
Mina la :i3orrega. 10 9 1 
runa del Pozo. 10 5 5 
JIHna del Cerco. 10 9 1 
lUna de la Yaca. 10 6 4 
~1ina del Molino. 10 8 2 

runa Grande. 10 8 2 
rüna del Cerro, 10 8 2 
lUna del Gato. io 4 6 
l>lina Vieja. 10 8 2 

·Mina del Muerto, 10 _.1_ 6 Totales -15() 101 -w-
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CAPITULO 111. ?.'!:E.'TOOO. 

Técnica; Inmuno
fluorcscencia. 
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El m6todo de Inmunofluoreeoenoia fu& 
seleccionado para realizar el.preaente trabajo de 1nvee
tigaci6n por ser actualmente el más rápido y específico 

· para el diagn6stioo de rabia. Influyendo ádemáa lo dis-
tante al laboratorio más próximo (Laboratorio de Patolo
gía Animal de Culiaoan, Sin.), .medios de comunicación y 
ocupación en mi trabajo. 

METODO DE INMUNOFLIJORESCENCIA. 

. . La prueba de anticuerpos ·fluorescen-
tes es actualmente el mejor mátodo disponible para el 
diagnóstico rápido de la rabia. Sin embargo, la investi
gación microscópica de los corpusculoa de Negri en el t_!! 
jido encefálico, el aislamiento del virus rábico en mue~ 
tras de tejidos, y en caso de necesidad; la prueba con-
firmatoria de neutralización del virus por el .suero, si
guen teniendo gran importancia como métodos de diagn6sti 
eo de rabia en el laboratorio. En determinadas condicio
nes pueden ser especialmente útiles como complemento de 
la prueba de anticuerpos fluorescentes (2) .. 

PRUEBA DB ANTICUERPOS FLUORESCENTES. 

Esta prueba se basa en el exámen mi
croscópico de.' corte de tejidos que emiten una nuorescen 
cia específica en presencia de suero antirrábico (marca: 
d9) con un colorante fluorescente~ ta fluorescencia cona 
tituye la prueba visual de una reacci6n específica ant!: 
geno-anticuerpo, se ha demostrado que esta prueba permi
te realizar en pocae horas un dia.gn6stico sumamente espe 
c!fico tanto en casos de infección experimental como en-, 
los de infección natural y que existe una estrecha corre 
laci6n entre sus resultados y las de. la prueba de inocu: 
lación en ratones. (2 ). 

Bl empleo de vacúnas de virus vivoe 
no perturba el diagn6stico de iaboratorio de la rabia me 
diante la prueba de anticuerpos fluorescentes (?). 

DESARROLLO DEL METODO Y TRABAJOS REALIZADOS. 

La captura de murciélagos vampiros 
ee realizó en lugares donde se habían presentado casos 
aislados de Rabia Paralítica Bovina, diagnosticada la en 
fermedad por.exámén clínico y algunos casos por Labor~to 
rio. 



Se inspeccionaron al'!}lnos hatos de ganado 
en loa lugares afectados, observando mordeduras frescas 
y algunas anteriores, lo cual indica que estos bovinos 
sufren frecuentes ataques ·de murciélAgos vampiros. 

La localización de refugios y la captura 
directa de loe vampiros en sus nichos, se realizó con la 
ayuda de las autoridades y personas conocedoras del lu-_ 
gar, a las cuales se les proporcionaba indicaciones so-
bre el manejo de equipo, precauciones y peligro que re-
presentaba la captura del vector. 

Los vampiros capturedos·en las redes, se 
recolectaban con guantes de cuero para evitar mordeduras 
y se sacrifica·ban con· estacas de madera evitando lesionar 
el encéfalo, se introducían en bolsas de polietileno y 
se colocaban en él termo portátil con suficiente hielo, 
se trasladaban lo" más pronto posible al Laboratorio de·P,! 
tologia Animal de Culiacan, Sinaloa. 1 donde se deposita
ban en un refrigerador eléctrico para· proceder su trata-
miento. 

En el laboratorio las muestras se trata--
ron de. la sigui ente manera: se colocaban los vampiro e en 
platos de-sechables de cartón, utilizando pinzas de disec 
ci6n y tijeras curvas, en. forme cuidadosa y aséptica se
realizó la trepanación del cráneo para la obtención de 
encéfalos. Se tomó una muestra del hiuocampo sobre el aba 
te lenguas, se lavó con ague bidestil~da e inmediatamen-
te se secó con papel absorvente, se tomaron portaobjetos 
desgrasados y secos, se hicieron las improntas delgadas 
una en cada extremo y se secaron, se fijaron durante 5 
minutos en acetona fría, se sacaron y secaron a tempera
tura ambiente, con un lápiz graso se d-elimitaron les im
presiones para utilizarlas una como testigo (A) y le 
otra como problema (B). 

APLICACION DE CONJUGADOS: 

Impresión A.- ( testigo ) Se aplica a es- -
ta impronta una gota de c.v.s. y se distribuye en toda el 
érea con la aguja, el c.v.s. es una mezcla de tejido ner 
vioso de ratón rabioso al 20 ~mas anticuerpos'rábicos
conjugados en fluoresceina. 

Impresión B.- (· Problema ) Se aplica une 
gota de s.c.N. y se distribuye en toda el área con le eiu 
je. E'Í conjugado s.c.N. es una mezcla de anticuerpo dbi: · 
co fluorescente con una suspensión de cerebro de ratón 
normal al ?O ~. 

¡, 



Las improntas se colocan en una cáma
ra húmeda y se incuban a. 37"C. durante 30 minutos en 
ur:a estufa ba.cterio16gica, se sacan las improntafl y 
se lavan con agua ticl~stilarh~ con P.H. 8, se de,jf'!n S! 
car a temperatura ambiente, una ve?. rea.li:r.ado lo ante 
rior se observa. al microscopio de inmunofluoresceneii 
en campo obscuro para localizar la reecci6n antígeno~ 
anticuerpo (punto3 fluorescentes). 

. :;- ·.f!\SA .1St 
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NCMDR~ DE LUGA~ZS 
:m.:::s·~·Rt::ADOS. 

r;o;·BR::: DE LOS 
R.3FUGluS. 

z~~ote de los ;~o ya. Cueva la Calera. 

.be<1uillos. f.Un[;:. Eureka. 

· ./"Mina Calera Vieja. 
Palmuri to ~Uneral.---_ 

Túnel No. 5 

----Mina del Chorro. 
El Valle. 

Mina la :Borrega. · 

------ I'!ina del Pozo. 
Cerro Agudo, 

---~1ina del Cerco. 

~Mina .de la Vaca. 
El !•!e: ¿;;i s t ral. ---..:...__ 

11ine del i>!olino. · 

. Lo de Gabriel. Mina Gr<J.nde. 

El !::alto. l\íina del Cerro. 

Las ~alpas. Kina del Gato.· 

Terreros. 
------Hina Vieja. 

mna del M~erto. 
Totales - ¡:; Refugios. 

GHA:i:'1CA No. l 

No. Di:; VIJ~P!ROS No. De POS!- No. DE NEG.\'li-
(JAFl'UR.i>DOS. ':' LVOS. VOS. 

10 3 7 

10 4 6 

10 1 9 

10 2 8 

10 4 6 

lJ 1 9 

lJ 2 8 

1') 2 8 

lJ 2 8 

1) 3 7 

¡.j 2 8 

u 1 9 

10 1 9 

lJ 4 6 

lJ 2 8 
15:J 34 ~ 

'/ DE POSI
':LVJS. 

30 % 

40 f, 

10 f, 

20 "' 

40 "' 
10 f, 

20 %· 

20 % 

20% 

30 % 

20 % .,, 
10% 

10% 

40% 

--~ 22.6 % 
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8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

GRA}'ICA Ho. 11 

R2FUGIOS Y J?ORC-'.liT,tJS Dr; POJITIVOS 

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

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

10 % 

PORCE.í:lTAJZ DE POSITIVOS . 



.. 

·Total de lugares Inspeccionados----- 10 

Total de Refugios Muestreados.:. ______ 15 

Total de Vampiros Capturados------~-150 

Total de Vámpiros Positivos-~------- 34 

Total de Vampiroe Negativos---------116 

Poro.entaje Total de Rabia-----------· 22.6% 

OfiCI,_A ~ 
~·cn:~r~ 
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De aeuer.do a los resul tadoe del presente 
trabajo.de investigaci6n sobre prevalencta de casos·po
sitivos de rabia en vampiros se mencione lo siguiente. 

1.- Loa refugios muestreados fueron localiza~ 
dos en lugares donde se presentaron cas9s aislados de 
Rabia Paralítica Bovina, (diagn6stico Clínico Y de tabo. 
ratorio)encontrándoee distribuidos en una área de 40 Km. 
abarcando las 5 sindicaturas que componen geográficame~ 
te el municipio de Mocorito, por lo cual se deduce que 
la distancia mayor entre refugios muestreados es de 35 
Km. y l.a menor. es de 1 Km. 

2.- Los refugios se localizaron en cuevas y 
minas abandonadas en lugares donde existe exuberante ve 
getaci6n, nulo tránei to de personas y abundante alimen: 
taci6n (bovinos), aunando a esto el clima seco estepa
rio predominante en el municipio, con temperatura media 
de 25"C. Forman un habitat adecuado para la prevalencia 
y reproducci6n del murciélago vampiro (.Deemodus rotun
dus). 

3.~ De acuerdo a los porcentajes obtenidos en 
el laboratorio, de vampiros positivos a rabia, se encon 
tr6 .una mayor incidencia en las sindicaturas de El Valle 
y Cerro Agudo, que comprenden los poblados de (El Valle, 
Magistral y Lo de Gabriel-Cerro Agudo, Pelmarito Mineral 
Y las Milpas), lugares donde se realizó la localizaci6n 
y muestreo de refugios. La mayor incidencia de vampiros 
r~bicos en estas sindicaturas puede estar influ!da por 
los siguientes factores: · 

Pueron objeto de mayor ex~lotaci6n min~ra, 
.su topografía es irregular y montaffosa, cuentan con inf+ 
nldad de cuevas y minas abandonadas que son utilizadas 
como refugios, que favorecen la contaminaci6n del virus 
rábico entre vampiros por emigraciones frecuentes de vec 
toree rábicos, influyendo además el clima adecuado, la -
numerosa ganadería exi et.ente y el nulo control del vampi 
ro hemat6fago (Desmodus rotundus). -

4.- Los lugares muestreados, localizados en 
las sindicaturas de San Renito, Rosa Morada y Pericos, 
registraron menor incidencia de casos rábicos, cuyo re
sultado puede estar sujeto a loa siguientes factores. · 



~ ---------------------------------------

Fueron objeto de menor explothción mine
ra, la mayor parte de su extensión territorial es plana, 
de explotación agrícola por lo cual no existe gran número 
de refugios natural~s y artificiales utilizados por el va~ 
piro (Descodus rotundus). 

5.- Actualmente el mejor qontrol de la Tiabia 
Paralítica Btivina es la vacunación períodica y el uso de 
anticoagulantes en vectores rábicos (Desmodus rotundus). 

6.- El trabajo de investigación presentado 
por el M.V.Z. Jor~e Guevara Aguilar (13), obtuvo como re
sultado en lOO vam?iros muestreados un 27% de positivos 
en relación a un 22.6 % obtenidos en lSO vamoiros muestrea 
dos en el presente trabajo. • -

7.- La investicación presentada por el M.V.Z. 
Jesús Clemente Lozoya Assad (18), menciona un porcentaje 
de 2.45% de casos positivos en 976 vampiros muestreados, 
en'relación a un 22.6% obtenido en 150 vampiros en el mu-. 
nicipio de Mocorito,Sin. 
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··' 
1.- Tomando en consideraci6n los resulta

dos obtenidos en el preBente ·trabajo de investigaci6n, 
se detectó un elevado porcentaje de vampiros rábicos 
en el municipio. 

2.- El gran número de murciélagos vampi-
ros existentes, es propiciado por la topografía y el! 

. mas, además del sin número de cuevas y minas abandon~ 
das, ya que anteriormente era un municipio netamente 
minero. 

3.- El porcentaje registrado de vampiros 
positivos a rabia es alarmante amenaza e la ganadería 
de esta regi6n. 

4.- Los lugares muestreados en las sindi
caturas de El Valle y Cerro Agudo, registreron mayor 
incidencia de casos positivos a rabia, debido a sus 
características topográficas clima y el ·gran número 
de refugios naturales y artificiales. 

5.- Los lugares muestreados en las sindi
caturas de San Benito, Rosa Morada y Pericos, regis-
traron menor incidencia de casos positivos a rabia, 
debido a sus características topográficas y menor nú
mero de refugios naturales y artificiales.· 

6.- Se deben tomar las medidas neóesarias 
para el control de los vampiros hemat6fagos. 

1.- El control del murci~lago y vampiro, 
acarrear!a gran~ea beneficios a la ganadería de loe 
países infectados por este vector rábico. 

+!:,.!M um:. 
~' ,,:tl>!ll í:IFC:'.'~ 
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El presente trabajo se realiz6 muestrean
do algunos lugares en las diferentes Sindicaturas, 
que componen geográficamente el municipio de Mocori
to, SinalÓa., con fecha 7 de ,Julio de 1976 al ~9 de 
Enero de 1977. 

La captura de vampiros hematófagos {Deam~ 
du$ rotundus} se llev6 a cabo en lugares donde se 
presentaron recientes casos aislados de Rabia Paralí 
tica Bovina (diagn6stioo clínico y de laboratorio).
La localizaci6n de los refugios se realiz6 con el a~ 
xilio de las autoridades "!7 personas conocedoras del 
lugar, las cuales contribuyeron bajo previo adiestr! 
miento en la captura directa del murciélago vampiro 
en sus_ nichos. 

Se muestrearon 15 refugios en diferentes 
lugeres del municipio utilizando redes de seda, se 
atraparon lO vampiros por colonia, los cuales eran 

·recolectados con guantes de cuero y sacrificados con 
el objeto de evitar accidentes en el personal colab~ 
rador, se introducían en bolsas de polietileno y se 
depositaban en termos portátiles con suficiente hie
lo, se hacían llegar lo mas pronto posible al Labora 
torio de Patología Animal de Culiacán, Sinaloa., doñ 
de se trabajaba la muestra en forma aséptica y si _: 
guiendo las indicaciones empleadas por la técnica de 
inmunofluorescencia, método seleccionado por ser ao• 
tualmente el más rápido y específico para.el diagn6s 
tico de rabia. Obteniendo en los 150 vam~iros mues-: 
treados un 22.6 'f. de casos positivos. . 

El equipo adecuado para la captura·del ve! 
.piro, fuá proporcionado por el jéfe estatal de la Ca! 
paña Nacional contra el Derrien~e. 

• . f 
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