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INTRODUCCIÓN 

El consumo nacional de leche y carne es consIderablemente enorme, requmendo producIr grandes 
volúmenes de esos productos, obligando al ganadero a ser mas eficiente En la ganadería 
mexicana encontramos grandes diferencias entre productores, independientemente del tipO de 
explotación, el tamaño del hato, o la región en donde se encuentre Los ganaderos tienen 
forzosamente que aumentar su eficiencia productiva_ (1) 

El desarrollo sostenIdo de la ganadería de doble propósito en el trópico dependerá en gran medida 
de la eficacia de los conocimientos científicos disponibles y aquellos que se vayan generando a 
traves de las investigaciones, sean integrados para el dIseño de sIstemas de producción adecuados 
a las condiciones locales, o puestos oportWlamente a los productores, y adoptados por ellos (13) 

El doble propósito no solamente es un sistema tecnológico. Es la Integración de la ecología con la 
economía, los aspectos sociales, culturales y la tecnología, donde es necesano que eXIsta una 
estrecha relación entre la mvestlgaclón, capacitación, asistencia técnica y la producción (9) 

Se ha cuestiOnado la eficacia del sistema de prodUCCión de doble proPÓSito debido a que las 
producciones de leche y carne por unidad a01mal y por hectárea suelen ser comÚIUnente bajas 
(26) 

Sm embargo no se tiene en cuenta para estas evaluaciones, las características del ecosistema 
donde estas producciones ocurren, ni los medios empleados para alcanzarlas, como son genotIpos 
altamente resistentes a condICiOnes climáticas adversas, pastos que crecen en suelos de baja 
fertilidad, reSiduos de cosechas altos en fibras y baJos en proteína así como recursos alilnentanos 
que no pu eden destinarse a otros fines.(26) 

Bajo estas condiciones los sistemas de doble propÓSito muestran ventajas respecto a los sistemas 
con razas especializadas y dedicados a la cría solamente.(9) 

Es generalmente aceptado que la mtroducción de sencillas mejoras tecnológicas en los sistemas 
tradiCiOnales de doble propósito incrementan substancialmente Ja productlVJdad de los hatos. Es 
precisamente en este aspecto donde radica la gran potenciahdad biológica del Sistema, ya que es 
pOSible incrementar el rendimiento del hato sín grandes rnversiones (26) 
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El desconocmuento de la conjunción entre la ecología y las necesidades del ganado ha sido la 
pnncipal causa de la poca respuesta productiva obtenida al introducir mejoras tecnológiCas en 
estos sistemas Es declT considerar sus componentes de fonna aislada y no como de un todo (26) 

La Importancia de los sistemas de doble producción radica en el Impacto que ejercen sobre la 
econonúa, así como en la ftmc¡ón social que cumplen y se basan en la utilIzación de recursos 
ahmentarios naciOnales de bajo costo y valor nutntivo que aún en ocasiones son catalogados de 
baja calidad en las dietas convencionales de las zonas templadas son utilizados efiCIentemente en 
las zonas de trópico seco (9) 

Los sistemas de producción de doble propósito además de estar adaptados a las condiciones 
ecológicas, soclOeconómicas y culturales del medIO, presentan una alta heterogeneidad de 
recursos dlspombles.(9} 

Los sistemas de doble propósito son mas eficientes para la producción de leche y carne, que en 
forma individual, desde el punto de V1Sta bIOlógico Estos sistemas tienen como base prmclpal 
ganado mestizo provemente de la cruza de vacas locales, en su mayoría son razas cebumas y 
cnollas con razas especiahzadas en producción de leche, dando como resultado de esta 
hIbridación, animales de mayor potencial productivo que el del ganado local y obteméndose una 
mayor adaptación al chma tropical Este tipo de explotaciones, al depender fundamentalmente de 
los recursos locales para la ahmentación, y requerir menor inversión en mstalaclones y equipo, 
permiten producir leche a un costo mucho menor que los sistemas especializados, y son, por lo 
tanto, autofinanclables. Además de que generan fuentes de trabajo para la reglón, así como 
también mejoran el mgreso famihar por concepto de la venta de la leche (13) 

La contnbuclón de las lecherías especmhzadas a la produccIón nacional de leche en zonas 
tropicales es decreciente. La alta mverslón de capital en mstalaciones y eqUIpos, así como la 
dependencia de insumos importados para la alimentacIón animal que reqUieren estos SIstemas, ha 
elevado considerablemente Jos costos de produccIón, haciéndolos económicamente Insostenibles 
Como consecuencia de ello, el numero de estas explotaciones ha dlsrnmmdo en los últimos años. 
Se prevé que esta situaCión no cambIara en el futuro debido a la CTlSIS económica que afecta al 
país desde algunos años atrás (1) 



SITUACIÓN DE LA GANADERIA MEXICANA EN CUANTO A 
PRODUCCIÓN LECHERA 
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La mdustna lechera es una de las actlYldades económicas mas importantes de México, aunque en 
Jos últimos años haya caído en una severa CriSIS, aun siendo parte esencial en la nutrición de los 
mexicanos. Al pensar en satisfacer la demanda de leche en México, es necesano considerar que 
no solo se requerirá satisfacer la demanda que la clase media solicIta, sino que será necesario que 
se disponga de la leche. Pues existe un fenómeno que repercute rurectamente sobre las prinCipales 
vanantes econónucas, y en general con aquellas que representan el deterioro comercial de esta 
industria, cuadro No ] La producción nacional de leche con su respectivo Incremento conforme a 
cada año.(l} 

Cuadro I PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE DE BOVINO 

AÑO MILES DE LITROS CRECIMIENTO % ------ - ... - -- - -------------- -- -- --- . 

1990 6,717,115 10.1 
1991 6,141,545 94 
1992 6,976,210 37 
1993 7,404,078 6.3 
1994 7,320,213 -1 I 
1995 7,398,598 I.I 
1996 7,586,354 2.5 
1997 7,848,115 34 
1998 8,365,825 6.0 
1999 8,826,818 6 I 

Fuente. Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAR. 
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SITUACIÓN LECHERA RECIENTE 

La producóón nacional de leche ha expenmentado un crecimiento parcial, el cual también se ve 
reflejado en el crecm1lento de las exportaciones. cuadro No 2 No se ha logrado la 
autosuficiencia para satisfacer el consumo nacional, principalmente por tres causas. la primera, y 
la menos controlable, es el alto y desproporcIOnado crecimiento de la población que día con día 
demanda Wl mayor incremento en el consumo de leche. La segunda tiene que ver con la 
dependenCia fonnada desde hace tiempo atrás con el exterior, lo que se ve reflejado con el 
incremento en las importacIOnes, que ya representan a más de una cuarta parte del consumo total 
a nivel nacIOnal. La tercera la enfocamos a la globahzacion econónuca, en la cual a las rndustrias 
se les eXJge una tecmficacJOn mayor, para hacerlas mas intensivas, hechos por los cuales cada vez 
mas productores se ven relegados por no cubrir Jos gastos de sus explotaclOnes, por que ya no 
son rentables.(26) 

Cuadro 2 RELACIÓN NACIONAL DE LA LECHE (Miles de litros) 

1997 
--- ---- -----~ --- -- -_.-

CONSUMO 
PRODUCCIÓN 

IMPORTACIÓN 
EXPORTACIÓN 

11,272,000 
7,848,115 
3,448,885 

61,025 

1998 ------- -------

12,275,605 
8,365,825 
3,976,211 

66,431 

1999 

13,237,579 
8,826,818 
4,482,398 

71,637 

._---_._--_ .. _. -_ .......... _---_ .. -._. 

fuente: Elaborado por el centro estadístico agropecuario, con datos de la delegación de la 
SAGAR 1997 ·1999 
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La situación de no autosufiClenCJa en cuestión de producción lechera se refleja claramente en el 
cuadro No 3 en donde se encuentra el déficit en la balanza comercial· donde en 1999 las 
exportaciones fueron de 6,282 millones de dólares, en tanto que las importaciones fueron de 
395.295 nullones de dólares, es decir casi dos terceras partes mas, lo que produce un déficlt 
comercial de -389,013 millones de dólares Demostrando así la mcapacidad de cumplir con la 
demanda naciOnal de la leche.(26) 

Cuadro 3 MEXICO, BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS LACTEOS 
ENERO - NOVIEMBRE DE 1999 ( Miles de dÓlares) 

_.--_ .. __ . ------------ .. ,-_ .. _- ~--- .. _-_._-------_._------_ .. .. -- _ .. -_ .. 
Concepto ENE-JUN JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL 

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

Balanza comercial -214,624 -18,397 -28,639 -26,780 -48,036 -52,537 -389,013 

Importación 217,782 1,864 29,074 27 293 48,986 53,520 395,295 

Leche 119,352 6,666 14,520 11,358 21,969 32,809 211,722 

Productos 98,430 11,974 14,553 15,935 21,969 20,710 183,572 
derivados 

ExportaCión 3,158 243 435 513 950 983 6,282 

Leche 2,050 176 191 331 515 163 3,381 

Productos 1,153 67 244 182 435 820 2,901 
derivados 

--- -----~ --~-------- ----,~----- - ._-----_ .... _---_._----_.-._--- -~-

fuente SIC'-M SEC'Ofl, BANXIC'O . 

• La balalllJ comerCial refleja la diferenCia cntre ex¡x¡rtaclOllcs e importaciones ( X - M ) donde 51 las 
ImJXlrlaClOllCS son ma~ores a las exportaCIOnes, se caerá en un déficit La balanza comerciaL nos refleja 
la claridad la Iflcompetencla para complementar nuestras neceSidades de consumo nacion,n] 
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La ganaderia bovina productora de carne se desarrolla en México , en todas las reglOnes 
agroecologicas del país, y se manifiesta en la eXistencia de diferentes fannas de producción Por 
estar estrechamente relacIOnados chma, suelo, plantas y animal, debido a esto es que el país se 
divide en cuatro reglones ecológicas, dadas sus condIciones (27) 

• Región Árida Y Semiárida. 
• Región Templada. 
• Región Trópico Húmedo. 
• Región Trópico Secó 

El mUnicipio de Tantoyuca se localIza en la zona norte del estado de Ver8cruz, dentro de la 
reglón de trópico seco mexicano, en donde la producción es de tipo extensivo con marcarla 
influencia estacional, la cual, depende pnnclpalmente del aprovechamiento de los forrajes 
producidos durante la época de lluVIas, que abarca los meses de Juho a septiembre, y se ve 
restringida por una larga sequía de octubre a Junio, durante la cual, la escazi:s de forraje es la 
pnncipallmutante de la produccIón pecuana, afectando de esta fonna a la mayoría de los predIOs 
ganaderos, los cuales basan su produccIón en la época de llUVIaS, predornmando el sIstema de 
produccIón de cría y engorda de nOVIllos. Es unportante mencionar que los becerros producidos 
también son vendidos a otros estados para su finahzación e incluso en un gran número son 
exportados anualmente al país vecino del norte (27) 

Se cuenta también con asociaciones de ganaderos, los cuales tienen inventarios importantes de 
excelente calidad, estas organizaciones cuentan con toda la cadena productiva, que mlCla en 
corrales de acopio, plantas de alimentos balanceados y rastros tipO TIF Los cuales les penmten 
tener un margen de utilidad mayor, algunos de estos ganaderos se dedican a la crianza de 
becerros para la exportación exclusivamente cm 

Para la exportación de ganado deberán realizarse algunos tramites ante las Secretanas de 
Agncultura, Recursos Hidrauhcos, de HaCienda y Crédito Publico Las constanCias y certificados 
requeridos, serán proporcIOnados por la VOlón o AsociaCión Ganadera, el Comité para el 
Fomento y Protección Pecuaria, la subdelegacion de Ganadería en el estado o bien por el Médico 
Veterinario aprobado más cercano a la localidad Para locahzarlo de debe acudir a la 
SubdelegaclOn de G:anadería, a la Umón Ganadera o al Comité donde eXIsten directonos 
actualizados (32) 



Las Constancias y Certificados requeridos para la movilización y exportación de 
ganado son los siguientes: 

• Constancia de prueba contra Brucella. 

• Constancia de prueba de tuberculina. 

• Constancia de Jibre de garrapata. 

• Certificado zoosanitario. 
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Una vez realizados los trámites y obtemda la certificación antes mencionada se podrá enviar el 
ganado a la estación cuarentenana de la exportación, ubicada cerca de la aduana que se elija para 
realizar la exportación. En estas estaciones cuarentenarias cuentan con todos los servicIos 
necesanos para el ganado' MVZs, personal especializado, alimentos, medicamentos, báscula, 
corrales, manga de manejo, y todo lo necesano para llevar acabo la estanCia del ganado (32) 

COMERCIALIZACIÓN 

Cuadro 4. Bovinos en el mercado de E.U.A.- México 

Precio promedIO de ganado en pie y en canal ( IJlIs-Kg ) 

En pie para abasto (nuxtos, select y chOlse) (A) 
En pie para abasto (seleel y chOlse) (2-3) (B) 
Para engorda (select y choise) ( C ) 
En canal (choise) ( 1-3) 
En canal (seleel) ( 1-3) . 
PRECIO PROMEDIO DE FUTURO EN EL 
CHICAGO MERCANTIL EXCHANGE 
Becerro para engorda ( 600-800 ) lb 
NOVillo para abasto ( chOise o mejor grado) 

1239 
1100 
400 
600 
600 

Contrato 

Noviembre 99 
Noviembre 99 

1250 
500 
750 
750 

Mímmo 

173 
143 

PrecIo llJsdllsL 

150 
1.48 
1.94 
2.37 
2.11 

MáXimo 

1.76 
1.46 

-_. __ ._-------_._---_ ... _ .. _--_.-

Fuente: Asociación Ganadera del Norte de Veracruz. 
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FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCCIÓN 

Los factores que afectan la producción bOVlJ1a, vanarán dependiendo de diversas cuestIOnes, 
tanto rntemas como externas, afectando desde una baja producción mdivldual, hasta la perdida 
total colectiva del hato dependiendo la situación en que se encuentre. (5) 

Los prmclpales factores son los siguientes. 

• FACTORES GENETICOS Variaran de acuerdo a sus características IOdividuales, tanto 
genotípicas como fenotípicas En cuanto a calidad o cantidad de producción para su 
conformación, según los fines productivos que se deSignen. Pues es de VItal Importancia 
también conocer la zona de la explotación, dadas las características de ciertas razas, pues 
algunas no son resistentes a diversos factores ambientales e infecciosos. 

• FACTORES DE MANEJO Notablemente serán importantes, dada la estructura y 
necesidades del ganado en cuestión, la produccIón también se afecta por un manejo e 
mstalaciones adecuadas para poder desarrollar todo el potencial del ganado Como son 
calendanos de vacunación y desparasltación 

• FACTORES DE NUTRICION. Esta situación será muy variable, pues dependerá del tipO de 
explotación a la que hagamos referencia, además de los recursos con que cuente la zona y 
princIpalmente el productor. En cuanto a tipo, nos referunos a que SI son explotaciones de tipo 
mtenSlvo o extensIVo, y los recursos alimenticios que eXIstan en el lugar 

• FACTORES CLlMATICOS Indudablemente el clima nos puede hacer vanar la produccIón, 
al afectar la mspombihdad de alimento, el estress, la falta de agua, pues en cada etapa del año 
difiere de un mes a otro la eficIencia productiva. 

• FACTORES INFECCIOSOS. Son de suma ImportancJa ya que repercuten de una forma 
parcIal, temporal e meluso total de la produccIón Estos factores son de diversas naturalezas, 
pero afectan a la producción en fOnTIa SIgnificativa, algunos de los mas comunes son. 

1. PARASITARIOS 
2. BACTERIANOS 
3. FlINGALES 
4. VíRALES 

La presentacIón de alguno de estos factores estará involucrado con uno o más de los factores 
antes descntos, es convemente tener un adecuado sistema de control en cuanto a estos aspectos 
Los factores infeccIosos pueden meluso tener una acción tan fuerte que pueden comprometer la 
\'lda de los animales de la explotaCión, como lo es el caso de la fulbla Paralítica Bovma (~.7) 



Las enfermedades en la zona norte del estado de Veracruz, son de tipo enzoótlco, dadas las 
condiciones climáticas y geográficas 

ANTECEDENTES EN LA ZONA NORTE DE VERACRUZ 

La Situación Zoosanitaria General del Estado de Veracruz 

• Tuberculosis bovina Control ( 11 ) 

• Fiebre porcina clásica Control 

• Salmonelosis aviar Control 

• Newcastle Control 

• Jnfluenza aviar Proceso de erradicación 

• Enfermedad de Auyeszky Control 

• Brucelosis Control 

• Anaplasmosis y Babesiosis Control 

• Rabia paralítica bovina Control 
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( JI ) Estados reconocidos por USDN APHIS en la fase JI de tuberculosIs bovina S, pueden 
exportar directamente ganado bovino en pie. 

Ademas de las enfermedades antes citadas, en la zona norte del estado de Veracruz eXIsten 
diversos problemas como son los reSplratonos causados por Pasteurella mu{toc¡da, y 
PaHeurella haemohtica .los clostndiales por Closmd/Um chavoel. el. septlcum C/.sordelb 
el haemolilJCum. o. perfingens B e y D. Las virales como RínotraqueltIs infeccIOsa Bovrna 
(IBR ), Diarrea Viral Bovma ( OVE ), Parainfluenza tipo 3 ( PI 3 ), Virus Respiratono Smcitial 
BoVIno ( VRSB ) y Rabia ParalítIca Bovma ( Derricnguc ), encontrándose también el 
HaemoDh¡flus somnl/!> y la LeptosDlra camcola. L romana. L hardw.1, Icterohaemarrhagiae 
l.. gnppoh}'Qhosa 
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La Asociación Ganadera Regional del Norte del estado de Veracruz hace una sugerencia en 
cuanto a la profilaxis de las enfennedades mas comunes y frecuentes de la región, incluyendo el 
mUnIcipIO de T antoyuca por pertenecer a esta zona (17) 

EDAD 

3-6 
MESES 

3-6 
MESES 

3-6 
MESES 

3-6 
MESES 

I MES 
ANTES 
DE LA 
MO>JTA 

Cuadro 5. CALENDARIO SUGERIDO POR LA AGRNV 
(Asociación ganadera regional del norte de Veracruz). 

REFUERZO MES PROTECCION 
ESPECIFICA RECOMENDADO RECOMENDADO ENFERMEDADES 

------- -----------------.--_. 

Pasteurclla multocida 
Pasteurella haemolillca 
Toxoide 

Clostridium ChaVOCl 

el scpticum 
eL sordelh 
el. haemoly1icum 
el. perfingcns Re y D 

( IBR) 
(DVB) 
( PI 3) 
(VRSB) 

Derricngue 

Lcptosplra OO\lna 
L. camcola, L. pomona 
L IcterohaemorrhagJac 
L grippoyphosa 
L. hardla 

6 Meses Octubre 

14 ~21 Dias Abril 

1-i·21 Días Abril 

14~21 Días Mayo 

3 Meses Ma~o 

----. - ._--- -

Problemas 
neumónicos 
( septicemias) 

Pierna negra 
Edema maligno 
HepatitiS nccrótica 
MioSlhs necróUca 
Hernoglobmuria 
Enteroto-xemi<l 

Problema 
rCSplratonos 
Problemas 
reproductIVOS 

Rabia paralítica 
bovina 

Problemas 
reproductivos 

La revacunadon en todos los casos será anual, a exepcibn de la Leptospira que podría ser 
cada 6 meses, dependiendo si la zona se encuentra muy afectada por esta enfermedad. 



RABIA PARALITICA BOVINA Y CONTROL DEL 
MURCIELAGO HEMA TOF AGO 
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La Rabia es Wla enfermedad mortal y de origen VIral, que afecta a todas las espeCies de sangre 
cahente y tiene una distribución mundial, puede presentar un penodo de incubación muy largo y 
un curso alannanternente agudo, La transmisión se da mediante la inoculación del ViruS, de un 
aOlmal enfenno a otro susceptible (11) 

Las especies afectadas en México son las siguientes en orden de importancia en cuanto a 
susceptibilidad, perros, bovrnos, gatos, equinos, cerdos, borregos, cabras, ardillas y zorrillos etc 

La Rabia se encuentra dlstnbuida prácticamente en todo el mundo y se puede presentar en 
cualquier chma. Se habla de que no eXistía en algunas zonas, esto hacia el año de 197 J Y las 
wnas a las que se refieren son: Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, España, Hawal, Java, 
Borneó y algunas otras pequeñas Islas (8 14) 

La Rabia se puede dividir en dos grandes grupos que son, la denommada Rabia Urbana y la 
Rabia Silvestre La primera se refiere, a la Rabia que encontramos en las ciudades, en donde los 
pnncipales transmisores son, el perro y el gato, siendo el humano también susceptIble a esta 
enfermedad La Rabia silvestre se refiere a la encontrada a nivel de campo o en zonas no 
urbanizadas. Y es aqui donde entra un vector que es un murciélago hematófago, además que 
también puede afectar a otros tipOS de murciélagos, como los msectívoros, pohniferos y 
frugivoros, por encontrarse también en posible contacto con ellos. Las especies afectadas fueron 
descntas anterionnente, aun aquí la RabIa también es un problema de salud publica (5) 

La prinCIpal causa de Rabia Silvestre en América, en zonas de trópico y subtroplco es causado 
por un solo tipO de vector, el murciélago hematófago (f)e~modus rotóndll~) Causando un grave 
problema en la ganadería mexicana, en la especie hovma con mas frecuencIa Aunque de Igual 
forma puede afectar a los eqUinos, porcinos y caprinos, sm olvidamos de los canmos (J s) 

La Rabia Paralitica Bovma, es transmitida por un murciélago hematófago, y la enfermedad será 
mejor conocida por las siguientes sinonImias, dependiendo de la zonas a la que nos refiramos 
Dernengue. derrengue, derrengado. tronchado. ammal caído. mal de 1m caderas. mal de las 
cadeJras y olros más 

La distnbuclón de la Rabia Silvestre en México se ha ampliado afectando a un numero mayor de 
entidades federativas, sin embargo dicha ampliación no esta debidamente sustentada en un 
Incremento de la endemlcidad de la enfermedad en regiones especificas, SinO en la identificación 
puntual de nuevos casos, con las hrmtaciones diagnosticas. Aunque eXisten en nuestro país 
muchos municipIOS donde la rabia es una enfermedad de tipO enzoótico, mapa 1 (9) 



Muni. 
Año 

(+) 

1997 65 
1998 93 
1999 115 
2000 • 30 

_ Areas eh2ootic8S de rabia . 

• Hasta el 17 de marzo del 2000 
Fuenle: Jefes de la campaña nacional contra la Rabia 

p¡ral~ica Bovina (SAGAR) 

Mapa NO.1 
Municipios enzoóticos de 
Rabia Paralítica Bovina 



ETIOLOGIA 

El virus de la Rabia es un virus considerado dentro de la familia Rhabdoviridae y del 
grupo Lyssavirus, cuenta con un genorna de RNA de una sola cadena, con un peso de 
3-4x 10.6 Daltons. la nucleocapside es de forma helicoidal, envuelta por una cubierta de 
proyecciones de 10 nm de largo. La partícula tiene forma de bala, con un diámetro en el cilindro 
de cerca de 70 nm y una longitud de 170 nm Las partículas se fannan por gemación a partir de 
las membranas plasmaticas (7.8) 

EPIDEMIOLOGIA 

Cuando Iflvestigarnos la epidemiología e hlstona de brotes de rabIa bovina, en la mayoría de los 
casos, podemos comprender por que el brote se encuentra siguIendo su curso, esto se exphca por 
la ecología, la topografía, la geología, etc que proveen de refugios necesanos para el vector Aun 
que con esto podemos interrumpir el curso del brote por medIO de la remoción de los murciélagos 
con actividades de control y vacunación (21) 

La fuente infeccIOsa es la fuente inmediata, o sea todo organismo, huésped, así como todo objeto 
o substanCia desde los cuales puede pasar el agente ínfecclOso al mdivtduo susceptIble Por lo que 
la fuente infecCIOsa puede ser un vehículo, un vector o un reservona. (3) 

Subdivisión Epidemiología de la Rabia 

La Rabia se puede dividIr en dos grandes grupos, que son, la Rabia Urbana que es un problema 
que aqueja dlVersas CIUdades, donde los transmisores son prmclpalmente, el perro y el gato, 
ademas de ser transmisores son susceptibles como el humano En cambio en la Rabia slivestre, 
variaran las especies mvolucradas en este ciclo, según el nicho ecológico y geografíco de que se 
trate. En los Siguientes cuadros se esquematizan estos dos ciclos (11) 

Humanos Murciélago .,-------+1 Otros 
Hematofago Murciélagos 

/1 ~\ 
Perro Gato Hr/Tno .-, ------ZOfiIlOS 

Perro I ICoyote .,----------+IZ07. rros 

Cldo {'rbano de la HablO Ocio .~i/l'e.Hre de la Rabia 

Fuente: Ciclos de la rabia y su importancia epidemiologica (1998). 
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PATOGENIA 

El periodo de incubación vanara de acuerdo a la dosis de virus inoculado, la VIrulencia de este, es 
a mayor dosis y mayor virulencia, será menor el tiempo de incubación, la localización mIentras 
mas cerca de la cabeza y áreas mervadas, será mucho menor el tiempo de incubación, pues 
sabemos de la afinidad de este VIruS hacia las fibras nerviosas, por lo que lo consideramos como 
un virus neurotropo. (7.9) 

El VIruS penetra al cuerpo del bovino vía tejidos a traves de una mordida de un murciélago 
hematófago Al existir la moculación del virus, este procede a mfectar a las células nerviosas del 
área, no es claro aun SI lo hace a traves de terrnmaciones nerviosas senSItivas o motnces mtactas, 
los virus pueden aprovechar los cilmdroeJes, o dendntas rotas al producirse la perdida de 
contmuidad, para después proceder a VIajar a los ganglios nerviosos regiOnales, a razón de 3nun 
por hora, hasta llegar a la medula espinal, para posterionnente ensamblarse en la membrana 
celular de las neuronas e mfectar a las demás neuronas adyacentes, incluso llega a afectar a el 
sistema nervioso central por completo. Aunque el organismo del animal afectado se encuentre 
trabajando de manera adecuada, de nada le servirá pues aun así tennmara sucumbiendo ante la 
sevendad de la infección por el virus rábico, a causa de una encefalItis. (5. 6) 

SIGNOS CLINICOS EN EL GANADO BOVINO 

Son de lo más variables, podemos encontrar solo algunos de ellos o de manera completa a razón 
de los que describiremos La fase denommada como furiosa, solo ocasionalmente la veremos, 
aunque esta es más común en los equinos, e incluso llegamos a observar al animal en este caso 
arrojarse sobre los alambrados o postes sin ningún temor. Al anunal afectado lo primero que 
podemos observar es: su cambio repentino de actitud pues este se va a apartar del hato, presenta 
una mlfada fija, salivación abundante, carnma tambaleante, pues existe una mcordmac¡on del 
miembro posterior, segUida de una parahsls ascendente, hay dificultad para deglutir. La parálisis 
va aumentando hasta lograr que el animal pennanezca en decúbito ventral respirando 
trabajosamente hasta morir. Recordando que en esta etapa desde el iniCiO, la saliva del animal es 
altamente infectante, por lo que hay que extremar medidas para la toma de muestras, para dar un 
diagnostiCO acertado según sea el caso. (15, 24) 

En la fonna paralítica, hay una parálisis imcial en garganta y musculos maseteros, salivación 
profusa e incapacidad para tragar, la paráhslS progresa a todas las partes del cuerpo, es 
característica la parálisIs del tren posterior en bovrnos y el tren anterior en los equinos EXiste 
además una parálisIs de musculos resplratonos ()4) 

El animal que es mordido por un murciélago POSItiVO a Rabia siempre muere; no eXiste 
tratamiento para este problema, por lo que hay que tomar precauciones a la hora de trabajar con 
animales sospechosos a esta mfeCCIÓn(\5) 

Hay que tener en cuenta las dIVersas afeCCiOnes que pudieran darnos un cuadro SImilar al de la 
rabia paralítica bovrna, puesto que pudiéramos confundirla con otras enfermedades Algunos 
smtomas con los que pudiéramos confundir a la rabia son: las intoxicaciones, las encefahtls, las 
fases agudas de algunas mfecclOnes como las septicemias por pasteurellas pnnclpalmente (5) 
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DIAGNÓSTICO 

Diagnóstico clínico 

Se basa en los SignOS clíniCOS Y en la ep¡zootiológlca de la zona, los datos precIsos 
surnmistrados por la anamnesis (situación eplzootlológica, duración de los signos clínicos, 
hlstona clínica vacunación, antecedentes y mordeduras en el cuerpo), pueden conducir a 
descartar la posibihdad de infección, o al reforza miento de esta nusma. En caso de duda, 10 
conveniente es la cuarentena del anunaI o bien el sacnficio de este para ser enviado a un centro 
de diagnóstico especializado, para realizar las pruebas correspondientes (22) 

Diagnostico de laboratorio 

Se debe elegir un laboratorio confiable adem¿s de que sea uno que enuta los resultados lo mas 
pronto posible, para poder detenninar la situación a seguir sin dejar de pasar tiempo Las 
técnicas que debe ofrecer un laboratono para el diagnóstico de rabia son los sigUientes' 

• Prueba de anticuerpos fluorescentes ( Tmcíón directa) 

• TmclOn de Seller' s (Impronta directa) 

• Hlstopatológico 

• Prueba biológica 

El empleo de vacunas de VIruS vivo no mterfiere, con la téCnica de inmunofluorecencla. Hay que 
menCIOnar que esta prueba es la de elección Ideal, por sus característIcas, es rápida, altamente 
precisa y sencilla Aunque podemos recomendar que se lleve a cabo simultáneamente con la 
prueba bIOJÓglca.(2J) 

Hay que extremar precaucIOnes en el momento de la toma de muestras, protegerse las manos 
con guantes de goma gruesa y, en caso de no tener practica no hacer la extracción de cerebro, 
siendo mas conveniente la decapItación del animal por que se debe envolver la cabeza en papel 
penódico y ponerlo dentro de una bolsa de plástiCO para postenonnente depOSitario dentro de 
una hlelera, con la leyenda (en una taIJeta) de "ammal sospechoso de rabia", además de los 
datos del propletano, su procedencia y del tipO de ammal ( espeCie, raza, sexo, edad, etc ). (25) 

Ln resultado pOSitiVO indica la eXistencia de una mfección rábica, mientras que un resultado 
negativo no la excluye. 
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A continuación se descnben algunas de las características que tienen cada lUla de las técnicas de 
diagnostico para la Rabia. 

• Prueba de anticuerpos fluorescentes ( Trnc¡on directa) 

Es una prueba sencilla, rápIda, y de un 99.8 % de confiabihdad, es la prueba de elección, 
además de no ser tan costosa. Solo se necesita un microscopIo de luz ultravioleta, reactivos de 
buena calidad y personal calificado para realizar lU1 buen diagnóstico 

La prueba se basa en el exámen microscópico de Improntas o cortes de teJidos, que emiten 
una fluorescencia específica en presencia de anticuerpos antIrrábicos, marcados con un 
colorante fluorescente, la fluorescencia constituye la prueba visual de una reacción especifica de 
antlgeno - anticuerpo 

También esta técnica se utiliza para el diagnostico de Rabia en animales vivos, pues eXiste el 
antecedente de la presencia de antígenos del virus rábico en unpreslones corneales, raspado 
de mucosa, y cortes cutáneos de folículo piloso congelado. 

Es conveniente realizar la inoculación de ratones lactantes simultáneamente con la prueba de 
mmunofluorecencia, pues si esta prueba sale negativa tendremos la prueba bJOlógica para 
reforzar nuestro diagnóstico. (8. 20) 

• Tincion de Seller's (impronta directa) 

Se basa en la observación de corpúsculos de Negri, de una impronta de material encefáhco que 
preV1amente fue preparada, con por la temca de tmClon de Seller' s En las neuronas los 
corpúsculos son mtracitoplasmatlcos. La efectiVidad de esta prueba es del 70% por lo que hay 
que recurrir a la prueba de inrnunofluorecencia, en caso de salir negativo. La situación es que 
eXisten cepas del VIrus rábico que no son negngenicas, o que los ammales pudieron monr antes 
de fonnar los cuerpos de mcluslón 

• Histopatologico 

Se basa en la observación microscópIca de corpúsculos de Negn, en muestras de corteza 
cerebral, hipocampo y cerebelo. Prevmmente fijadas en lammillas y teñidas con colorantes 
como Hematoxdma - Eosina , Sellers, Fucsma o Mann Esta téCnica tiene un 70% de 
efectlV1dad, además que tarda mas de 48 hrs. ,¡;. 21. 22) 

• Prueba biológica 

Consiste en la moculaclón mtracerebral de ratónes lactantes, los signos de la enfennedad. 
comIenzan a manifestarse a los 8 a 10 días, pero la observación puede prolongarse hasta los 
21 dlas, el periodo de observaCIón se recomienda acortarse practicando la prueba de anticuerpos 
fluorescentes en Improntas de cerebro de los ratones saCrificados, a partIr del segundo día de 
InOCUlaCIOIl, La efectlV1dad de esta prueba es del 100 % 
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PREVENCION DE LA RABIA PARALITICA BOVINA 

En 1998, en el mW1ic¡pio de Tantoyuca existió un gran auge de vacunacIón debido a los casos 
por Rabia Paralítica Bovma en los nllmicipios adyacentes, los cuales fueron alarmantes, 
principalmente en Ch¡c(:mtepec. (Cuadro 7). En 1999 se toma la decIsión de revacunar, y vacunar 
a los aOlmales que nacieron en esa temporada y que no alcanzaron a vacunarse debido a la edad 
que tenían en ese momento. EXisten diversas vacunas de buena cálidad al alcance de los 
ganaderos, sin embargo, algunas veces no se hace la mejor elección en cuanto al manejo y la 
aplicación de la vacuna El costo de la V3Clllla dentro del almacén de msumos de la ASOCiaCIÓn 

Ganadera Local es de $50 a $55 el frasco tIene 10 dosis, la variación será dependiendo el 
laboratono. EXIste una vacuna subSidiada por el gobierno que tiene lll1 costo de $28 el frasco de 
10 dOSIS, esta vacuna es de V1ruS vivo modificado, elaborada por ellaboratono PRONAVIVE y 
el nombre comercial es DERRl A PLUS. 

EXisten una gran dlvefSldad de vacunas contra la rabia paralítica bOV1na, dependiendo del 
laboratono que elabore la vacuna será el costo. Pero lo mas Importante dentro de la mmulllzacIóo 
es un correcto maoeJo del bIOlógico, pues de ello dependerá la eficaCia para actuar de la misma. 
Son demaSIadas las causas, pero lo mas l111portante es no romper la cadena fria, es deCIr, 
mantener la vacuna fría, por muy alejado o dificJ! que sea el acceso a la zona, nunca debe faltar el 
anticongelante, así mismo la aplicación debe programarse para una hora en la cual el sol no este 
en su apogeo. 

Otras cuestiones que deben tomarse en cuenta son-

• Administración de la vacuna por un MVZ 

• Selección de una vacuna que ofrezca mejores características en partIcular 

• Utilizar la vía de inoculación adecuada según las específicaclOnes del producto 

• Identificación de los animales vacunados. 

Todas las vaClll1as que eXisten en el mercado son de gran confiabilidad y segundad dado que 
todas pasaron con las nonnas de control de cahdad antes de ponerse a la venta, sin embargo hay 
que tener presente la zona que vamos mmlll1lZar, y saber sobre la lllCldencla del virus para poder 
elegir un virus muerto o uno VIVO modificado o atenuado, además del personal que aplIcara la 
vacunación pues sabemos que el V1ruS V1VO es mas susceptible a los cambIos ambientales en 
comparación con el virus muerto. 



Cuadro 6. VACUNAS EN EL MERCADO, AUTORIZADAS POR LA 
DGSA-SAGAR 

Era Sanfer Virus activo mex:hficado 

Roxane Anchor ViruS activo modtficado 

Sad BJO-zoo ViruS activo modificado 

Acatlan Pronavive ViruS activo modificado 

AcatIan Litton Vmls activo modtficado 

Acatlan Chmom VIruS activo modificado 

Pltman-Maare Rhone merieux VJrus inactivado 

Roxane Anchor Virus inactivado 

Pasteur-RIv Intervet Vmls mactlvado 

Pasteur Pfizer Virus inactlvado 

Pasteur Pronavive Virus ll1actlvado 

--------------_ ... ----"-_._-------
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Estas solo son algunas de las opcIOnes dispomble a elegir, dependiendo las necesIdades de la 
sItuacIón A pesar del número de vacunas aplicadas en el municipIO de Tantoyuca, no fueron 
suficIentes, ya que en 1999 fueron reportados focos de rabia (Cuadro 8) 
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Cuadro No. 7. MUNICIPIOS RECURRENTES CON FOCOS DE RABIA (1998-1999). 

Estado MUDiciDios 
Campeclle Campeche y Hopelchen. 

Colima Cohma 
Chiapas Amaga, Cmtalapa, Copainala, Juárez, Palenque, Pichu~lco, Salto de Agua, Tuxtla Gutiérrez y 

Vd/acorro 

HldalRo San Bartolo Tutotepec y Tenango de Dona 
JalISCO Talpa de Allende 
M¡choacán I Apatzing~ 

I Ouintana Roo Felipe Camilo Puerto 

Tabasco Centro, Macuspana, Tacotalpa y TenOS1QUe 
Veracruz Alamo Temapache, Catemaco, Cerro Azul, Córdoba, Chicontepec, Ixhuatlán de Madero, 

Jamapa, Jesús Carranza, Manlio Fabio Altamirano, Medellín, Naranjos, Playa Vicente, 
Santiago Tuda, Tarniahua, Tepetzilltla, Tierra BIHllca, Tuxpam de Rodríguez ümo y 
Veracruz. 

Yucatan Ménda, Panaba, Tekak y Ttzimm 

Fuente: Jefes de la campaña nacional contra la Rabia Paralítica Bovina. (SAGAR). 

Cuadro No. 8.MUNICIPIOS QUE FUERON REPORTADOS COMO NUEVOS (1999). 

Estado Municipios 

Collnla Ixtlahuacan v Villa de Alvarez 

Chiapas JIQuipilas 

Chihuahua Guadal~ Calvo 
Guerrero Coahuavutla, Cutzamala de Pinzón v Petatlan 
Hidalgo Acaxochitlan, Agua Blanca, Atotoniko el Grande, Tulancmgo, XochlatlPan y Yahualica 

Jahsco Jt!ot1án 

Mlchoacán Cot(a 

Oaxaca Chahurtes, Huchrtan, Matías Romero, Niltepec, San Pedro Tapanatepec, Santiago Llano Grande, 
San Pedro Tututepec y ZanatepBC. 

Puebla Huacbmango, Hue~malco, Nauvan, Ocovucan, Pahutlán, Tlaxco, Xocllltlán v Zacatlan 

Oumtana Roo José Maria Morelos, Othon P Blanco 

San LUIs PotOSI Ebano 

Tabasco Jonuta 

Tamauhoas Victona 

VeracntL Benito Juárez, Chontla, Coscomatepec, Emilio Carranza, lIueyapan, Ixcatepec, Las Choapas, 
Pánuco, Platón Sánchez, Tancoco, TANTOYUCA, TempoaJ, Tenochtitlan, Tlachichilco, San 
Juan EVaD2elista, Vel!R de Alatorre v Lmtecomatlán 

Yucatan Muna, Uman y Tecan 

Fuente: Jefes de la campaña nacionaJ contra la Rabia ParaJítica Bovina. (SAGAR). 
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• Municipios con presentación de 1-10 focos 

• Municipios con presentación de 11-20 focos 

• Municipios con presentación 21-52 focos 
Fuente: Jefes de la campaña nacional 

contra la Rabia Paralitica Bovina (SAGAR) 
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Mapa No. 2 

Focos de Rabia Paralítica Bovina 
1999 

N 
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El tamaño aproxnnaclo es de 9 a 10 cm de largo, de la punta de la nanz al ano, y de illla ala a 
la otra punta del ala es de 30 a 35 cm. Pelo con diversas tonalidades hacia el color café, 
nostrilIos abiertos en la superficie de la reducida hOJa nasal, que se asemeja a Wla herradura, 
membrana rnterfemoral corta, esta desprovisto de cola, el pulgar de su mano es eV1dentemente 
muy largo, además de que se encuentra proVisto de dos cOJinetes, fíbula delgada y extendiéndose 
a la cabeza de la tIbia o rudimentana, no contribuyendo en forma definitiva a fortalecer la 
pierna, huesos largos (tibia, fémur y fíbula), de piernas acanaladas para permitir el 
acomodamiento de los musculoS(l4 15) 

En su rostro podemos observar, que la nanz es achatada y no tiene hoja nasal, pero si tiene 
trago en la oreja, además presenta lUla abertura en labio inferior en fonna de " V" El ÚniCO 
alimento de los murciélagos es, la sangre fresca, que toman de otros vertebrados (15.16) 

La fonnula dentaría del Desmodus rotondus es 1 l/2 e 1/1 PR 2/3 M % recordando que los 
murciélagos hematofagos, al alimentarse de otros organismos vertebrados lo hacen con sus dos 
cortos y filosos dientes incisivos, con la que cortan la piel de sus víctimas, la lengua es convexa 
en su parte superior, formándose en la mfenor un canal a cada lado, que le permite succionar la 
sangre, usualmente tiene afi.ll1dad a la hora de alimentarse, por las tablas del cuello, orejas, 
inserción de la cola y de forma común en patas, que al llenarse de estiércol no lo hace Vlslble 
para nosotros (] 4 15) 

El tiempo que llegan estos murciélagos, a soportar el hambre, sm comer, es solamente de dos 
dias como máXImo, sabemos que se alimentan diariamente de 15 a 20 mi de sangre fresca, 
aunque en el proceso de alimentaCión de cada murciélago se pueden perder hasta 30 mi por 
hemorragia, estamos hablando que un murciélago se alimenta en un año de hasta 7 lt de sangre, 
SI contamos que ellos llegan a VlYÍr mcluso hasta 15 años, estamos hablando de que en toda su 
VJda llegan ha ingerir mas de 100 It de sangre, y pesan aproximadamente 30 gr solamente .. (14) 

Cuando salen a alimentarse de noche y son sorprendidos por la luz del día se hospedan en 
diferentes madrigueras a las suyas, encontrándose con los murciélagos locales, y peleando 
IOduso con ellos y SI alguno de los que pelean están infectados por Rabia, sucederá una 
mfecc¡ón ente los agresores y agredidos (14.16) 

EXisten gran variedad de refugios que pueden ser utlhzados por los murciélagos hematófagos 
como, cavernas, minas, alcantarillas, casas' abandonadas, tuneJes, troncos huecos de arboles y 
hasta simples hendiduras rocosas, solo tienen que eXIstir ciertas condiCIOnes ambIentales como 
una temperatura de entre 21 y 23 e y una humedad relatIVa de no menos del 45 %. Las colonias 
de murciélagos pueden vanar en cuanto a número, desde la animales hasta 300 a 400 
habitantes. (\5) 
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CONTROL DEL MURCIÉLAGO HEMATÓFAGO 

Los murciélagos hematófagos son de hábitos nocturnos, por lo que solo salen de sus refugios por 
la noche en busca de sus presas para alimentarse, pero, solo lo hará mientras la luna no bnlle en 
el firmamento, será antes de que comience la noche o antes del amanecer El control lo vamos a 
realizar mediante la captura de murciélagos y la aphcaclón de un tratamIento tÓpiCO Para elegir 
buen un día para capturar murCiélagos, es conveniente consultar el Anuano AstronómIco 
NaciOnal publicado por la UNAM, Sin embargo, tamblen debemos saber la altitud y latitud de la 
zona a trabajar para no trabajar en vano (4 12.21) 

La aplicación de antlcoagulantes orales, esta basado en el comportamiento de los murCiélagos 
hematofagos, que refiere al aspecto de limpieza de su cuerpo, se asean con la lengua entre S1 y 
unos con otros, por lo que al capturarlos y tratarlos con el antlcoagulante tÓpICO al llegar a su 
refugio y asearse, otros murciélagos ingerirán el anhcoagulante, causándoles a estos una 
hemorragia mterna y por ende la muerte Por cada uno de los murciélagos capturado, y tratado 
con esta técnica se estima que 20 murCiélagos morirán. También se pueden dar tratanllento a las 
heridas de los bOVInOS eún antlcoagulantes, pues dentro de sus hábitos los murCIélagos prefieren 
abnr una herida, que hacer una nueva en los ammales afectados El tratamiento lo podemos hacer 
por la tarde para eVItar que el calor y el sol demtan el anticoagulante y se escurra de la henda, el 
tratamiento consiste en la aplicación con Wla paletilla del anticoagulante sobre las hendas Existe 
otra forma de administrar el antlcoagulante a los mUfCJélagos, y este es el parenteral Se aplica 
por vía mtramuscular al ganado afectado, se disemina atraves de sangre por vanos días, y al 
ahmentarse los murCiélagos del ganado en tratamiento, habrán de tngenr el antlcoagulante (4, 7. <) 

I11J) 

Las formas de captura son dos: captura en corral y captura en refugio 

Se colocan unas redes especIales alrededor del corral donde preVIamente se l1ltroduce al ganado 
por las tardes durante 3 días, con la finalidad de que el murCiélago se acostumbre al lugar 
Postenomlente se procede a Ja colocacIón de redes de malla fina de seda o nylon, que miden 2mt 
de altura y de 6 a ] 2 mt de largo, can 4 o 5 cordones que le dan ngidez en la parte medIa 
formando una bolsas (melgas) que serán donde caigan los murciélagos La captura en corral a 
red, se debe de tener CUidado al desprenderlos pues de no tenerlo, estropearía la red debido a que 
se anudan al caer. Al desprenderlos se van metiendo a una Jaula de malla para postenormente 
darles tratamiento una vez que se halla ternunado la captura, además, esto sirve para 
Identificarlos y no eúnfundirlos con algún otro género de murclélagos benéficos para la ecología. 
El tratamIento consiste en la aplicaCión del anucoagulante en el lomo y en la parte abdommal, con 
el fin antes ya descnto 

La captura en refugIO es algo similar pero va depender del tipo de refugiO, puede ser una 
a\cantanlla, alguna cueva o árbol VIeJO. La tenica consiste en tapar las salidas del refugIO con 
redes un poco mas fuertes que las antenores y algUIen adentro del refuglO que los asuste y 
busquen su salida, y queden atorados al tratar de hUir y es ahí donde los capturamos para darles 
el mismo tratalmento, recordando que los debemos dejar libres para que regresen a su refugio y 
contamlllen a los demás. (4.12) 



ESTADOS CON ANTECEDENTES DE RABIA PARALITICA BOVINA Cuadro No. 9 
MUNICIPIOS AFECTADOS (1990-1999\ 

TOTAL MUNICIPIOS MUNICIPIOS DDNDE SE HAN NOTIFICADO CASOS DE RABIA PARALITICA BOI/1NA 
ESTADO MPIOS AFECTADOS 

Campeche 8 5 Cnl~,n,. CAmprd\C, (1"",1"'''''' C,u,hd del C.m",,, y llolp",-,h"", 

Colima 10 8 (,,,10,, .. , ('"",.1,1. COIJUlm.tU". C,,"uhtc~"'><:. MOII/lIJI,ll"y r""~",,M. hU_huMO.", Vlll. de AlvBI'\'1 (1m). 

Chiapas 111 30 Am'gn. Ikm01Jb.l. Ch,lo.'o1, c,nl.lopo. ('('m,IM. C"!"u,,.IA. 1:''''''0110. lIu,XlI •. 1.11 C""c~"d,n. Mnp,,<topo:c, (l<;.)1""".\nln. P'J'l,"p'l\. RO' 

~:h~: ~rn.~~'=~~~';,":~'r~ ;:;'~~'~:t1'~=~~~';"v~~~:' 1!~"'t;;~C""'iIrI'JI V,II. (Qm,kltl.", \o',,,",,,,,,,,, \'oIhflOf 

Chihuahua 67 6 B'I"!,,I ... (h,n,p"" (,Q"1~P"C/. (I'''IUC. )\lo .... I"0(199!I) ~ Gtuod_lupr,' ('~I". (1999) 

Duran,C!o 38 7 ~e7.<I"RA(. ('.nol ••• Ot.n. SAnUaa:o P.p_"'Iuu,ro. T"",ou;uIa, T~p<'hu....". Topln, (199!I). 

Estado de Mexlco 121 10 Am.tep~ M.hn.lct>. Ot,,>loop~" Sont" ¡ I>ma' de 1"" Plátnn ..... ~ultepo.:. reJ"rtloo llnlo.y" r ,,,,.I,ro, ~"""l('O'1"r"n y I .• <:u.lr""" 

Guerrero 75 16 ~~~~~::,~~~~~~",~::::~~~~~n~oo'i:::~~n; ~~e P:::" :;~oo de 1", 1 'S11"""'. 1J:OO"rd~ n,.v". Ohn~l". T'. 

Hidalgo 84 15 ~=~~:::.,~II="A~~~~~~I~:~~,~"('~~~~t=~~d~:.~:~~j;!;:,u~~It'::~c!~~:).rulol~~, Ttn"'a:o de ~ 
Jalisco )24 18 .7"~;. ~::'~i~~~~a"':~d~;~:~~~'~: A:=' [;:;~~ :~o;,:r~~k\ ~~:~:tli~:~' de Moral". 7.m.ruh. TcWl~ 
M¡choacán ll2 15 ~~'~;"~:=~:;o~'~~\~O~~~~I~";'¡"~~d..",o. J...!,¡;o,,, Co\rOO1.", P,,,k,,aro, Tncnn,b.ro. Tep.lcn(epo;, TU,"""lo, Tu,,! 

Morelos 32 6 C"cm~'"04. Ten"~oo. Tlnlr.w,plln. fot<llJpnn. X<:Idlnq:>«:vYAutq>CC 

Na~rit 19 8 Ae:tpond. •. Am.thl" deC.oI'I.n<, Cornpn~ct •. Ln Y=. Snn DI." Soma M.". dd Oro, S"nt,"~ y ¡«:u.la 

Oaxaca 570 19 it~:= ¡~:~:c;:= J.~~~ep,~ ::,;,:~;:"""I, ~,tIA., ~~~:':; I~;:~: ~:,~;I s~~p:~~ :!~~~ VftU!~::a<!:8)'I~"""1 
Puebla 217 28 Ac:oteno. A}<<'II,,~,..,.C">:hullCl\n Ch,"utlnd<: r"pi., Cunutempru>, Cu<:t7.a1nn.I'llq:><:<.. N.uzontln.l'onh'f'""', San Snlvad",. d S«<l, T"'''''4''' 

ir~~~I~:"'~~';;!'~~~~:D~:~~:;:~::~ltdQeu~u!\'~~~~~!~~~':i,~::~ {;~;:~tI". 'loUnvto"'cR. T~pRtLln (I~ 
umíana Roo 8 5 Ik.ulo JU.,w. C'1u1tu"' .... "dlp<' Carrlllo l'u~rto, (1998). .Io"~ Mml'to 1\10 .... 10 .. Otbon l' Bl.n('<> (1m) 

San LUIS Potosí 55 2 ¡\qu'''''ón, ~;bDnn (1m). 

Smaloa 17 3 eh"". El h,cne, ('uIl_CM (1998) 

Sonora 72 3 AJ~",Q,.llu"lahnmpo y NO""l"" 

Tabasco 18 12 CM""" .. , Centro. ClmduacM. Em,hono 7-"1'81". ¡¡UlmonS11,llo, Jahpa, .l,lpa. M''''''l'4nn, rnC<>lAlpn. TelIpn, T",,,,,,queyJonuta (1999) 

Tamauhoas 43 5 Aldnm~. \ltnm,,", GtIc'rnez. LlCI'"' Vlctorl. (1m) 

Veracruz 203 67 I\cayUC!lIl, I\lto Lucero, Catcmaco, CazonC'l, CllJllnhuac. El H1BD. r"plno!lJ. Gutlérrc7 2anwra, IgnacIO de le L/¡; 
Jalaclngo, Jalapa, Jaltipan. MarttnC7 de la Torre. MI'iIIJltlll, Pllpantla. Poza R)( .. a, Rodrígucz Clara. San Andrés T1L~ 
Santlllgo Tu.\lIa, So}ula, Tnrn¡ahua, Tantlma, Tccolulla, TC~lstCpeC. T¡huatlán. llahxco:-an, Vdla I\7UCt.1 Actop 
Alamo T{)mapache. Alvarado. Cetro Azul, Chlcontcpcc, Coatcpec, COlmapa, Cardaba, Colaxtla. h.huatlan 
Madero. Jamapa, Jc~ús Carranza. Manlio Fabio Altamlrano, Mcdellín, Naranjo~, Playa VIcente, Saltabarran 
Soledad de Doblado. Tcpclztntla, reTonapa, TIerra Blanca, Tuxpam ~. Veracruz, (1998). Benito Juárez, Chon 
Coscoma1epcc. Emllio Carranza, Hueyapan, Ixcatcpcc. Las Choapas, Pánuco, Platón Sánchez, Tan« 
Tanto,'uc~. remllGol, Tenochtitlan, Tlachlchilco, San Juan E18M.clísta, Vade Alatorrc v Zonlccomathm~~il)i 

Yucatan 106 18 ~::~(~~~1,~:a.d:~~,oT~:~~daI9~"'I". T~ko'<. Tep.con. Tu'lko' TZl1kabh \'311.dolod Chlcxulub, hU. Pan"U. Ttzl. 

Zacatecas 56 8 <'h.lduhu'w., G:l'e>a de l. (ad",' Jalpa, Jerez. Monte Escobcdo, PánUC(l Tlalt..,."goy Valp'r:lc'o 

TOTAL "" '" Fuente: Jefes de la campaña nacional contra la Rabia Paralitica Bovina (SAGAR). 
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OBJETIVO GENERAL 

El programa de servicio socIal, tiene corno obJetivo general que el estudiante, de la carrera de 
Medlcma Vetennaria y Zootecma, brinde asesoría en el área que sea asignado por los 
profesores que fungen CQmo asesores en el programa 

OBJETIVO ACADEMICO 

El pasante se benefiCiara obtemendo expenencIa a nivel campo, reafinnara los conOCImientos 
adquiridos durante su fonnación académica, además de contar con el apoyo de la institución 
para realizar el trabajo de investIgación, qué sustentará el infonne de servicIo socIal para 
obtener así el titulo de Médico Veterinario Zootecmsta. 
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OBJETIVO GENERAL 

El programa de seIVIcio social, tiene como objetivo general que el estudiante, de la carrera de 
Medicma Vetennaria y ZootecnIa, brinde asesoría en el área que sea asignado por los 
profesores que fimgen como asesores en el programa 

OBJETIVO ACADEMICO 

El pasante se beneficiara obtemendo expenenCIa a nivel campo, reafirnlara los conOCll1uentos 
adquindos durante su [annaclón académica, además de contar con el apoyo de la mstituc¡ón 
para realizar el trabajo de mvestIgacJón, qué sustentará el infonne de servicio social para 
obtener así el titulo de Médico Vetennano Zootecnista 
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OBJETIVO SOCIAL 

Transmitirá los conocimientos adquiridos para contnbuir al creCllTIlento de la producción 
bovina, brindando asesoría técl11ca, para que los productores alcancen los parámetros 
productivos necesario y así mantener un margen de rentabilidad adecuados y perrmtlf el 
desarrollo ganadero del norte del estado de Veracruz. 

OBJETIVO PARTICULAR 

El pasante tendrá participaCión en la campaña para la prevenCión y control de la Rabia 
ParalítIca Bovina. 

Llevara a cabo vacunacJOnes para la prevención, así como Ja captura de murciélagos 
hematófagos (Desmodus fatondus) para el control de la misma por ser el transmisor de la Rabia 
Paralítica Bovina dentro la zona norte del estado de Veracruz 
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OBJETIVO SOCIAL 

Transmitirá los conocimjentos adquindos para contnbuir al crecumento de la produccIón 
bovrna, bnndando asesoría técl1lca, para que los productores alcancen los parámetros 
productivos necesario y así mantener un margen de rentabilidad adecuados y permitIr el 
desarrollo ganadero del norte del estado de Yeracruz. 

OBJETIVO PARTICULAR 

El pasante tendrá partIcipaCión en la campaña para la prevención y control de la Rabia 
ParalítIca BOVIna. 

Llevara a cabo vacunaciones para la prevención, así como la captura de murciélagos 
hematófagos (Desmodus rotondus) para el control de la misma por ser el transmisor de la Rabia 
Paralítica SOVilla dentro la zona norte del estado de Veracruz 



LUGAR EN DONDE SE LLEVO A CABO EL SERVICIO 
SOCIAL - TITULACION 
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El servIcio soclal-tltulacion se llevo a cabo, dentro de la Asociación Ganadera Local, en 
Tantoyuca, Veracruz, en el área clímca y de laboratorio, en un penodo de 8 meses, que 
comprendió del 15 de febrero a115 de octubre de 1999, baJo la asesoría del medico encargado del 
servicIo veterinario de los socios de esta Asociación Ganadera, así rrusmo, el servicIo se daba de 
tiempo completo incluyendo sábados y domingos 

El municipio de Tantoyuca se encuentra sÍtu<ldo en la zona norte del estado de Veracruz, dentro 
de la Huasteca veracruzana a una Latitud 21 Norte 21, Longitud 98 Oeste 14 y Wla altitud de HO 
msnm, El chma es cálido húmedo con abundantes lluVIas en verano (Am) 

La ganadería es el principal sustento en esta zona, y alUlque los sistemas son totalmente 
extensivos, también las explotaciones son de doble propósito, la engorda de bovinos es rentable 
mas al contrario la industna lechera se encuentra en atraso 

Las principales razas que se utilizan en esta zona son el Cebú, Suizo Americano, SUIZO Europeo, 
y sus respectivas cruzas entre ellos. Aunque en menor escala también encontramos razas como 
Santa Gertrudis, Gyr y F 1 de Holstem 

Los grandes productores de leche hablando de 150 It J día en adelante, venden la leche a la úmca 
mdustria de la zona norte de Veracruz, la compañía Nestk Estos productores almacenan su 
producción por un espacIO de 3 días, que es el penado de tiempo cuando la recogen 

La leche que produce esta zona, no la comprarian otra industrias como Alpura o Lala, por qlle 
está altamente contammada con excremento y orina, por la forma en que ordeñan, que en el 98 % 
de los casos es en fama manuaL 

La leche pasa a segundo tennmo en cuanto a producción se refiere, puesto que en primer lugar 
producirán carne. Mantienen un destete muy tardío, por 10 que mantienen a la cría con su madre 
hasta los 7 y 8 por lo regular. Alcanzándose producciones muy pobres en algunos ranchos, 
aunado esto a que son muy pocos los que suplementan al ganado con sales minerales y melaza 
Pues solo los alunentan de forraje y sal en ,grano. Pero esto es msuficlente, y mas en penado de 
seca No llevan registros reproductivoS, no palpan y no llevan un control en cuanto a pastos 
algunos ganaderos. 

Solamente desparasitan e mmunizan con toxoldes, pues argumentan que el uso de bactermas no 
es necesario y además representan un alto costo 



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
DURANTE LA ESTANCIA EN TANTOYUCA, VERACRUZ 
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Las actiVIdades reahzadas, fueron para los SOCIOS de la AsociacIón Ganadera Local, el serVICIO 
que se ofreció fue de tiempo completo, de lunes a donungo 

Este seMelO mcluyó diversas actividades como: dar servicio moolco, en donde los prmclpales 
problemas clínicos tratados fueron, problemas reSpIratorios, partos dlstocicos, problemas 
causados por hemopilTasltos ( Bahe'ifo'l/s y Anaplasmosls). alglll1as castraciones, vacunaciones y 
desparasltaclOnes. 

Además se participó en la campaña nacIOnal CQntra Brucella y TuberculosIs, en donde se 
tuberculmizó al ganado, se aretó y sangró al Illlsmo, para la deteccIón de ammales sospechosos a 
estas enfennedades_ 

La Asociación Ganadera Local, exige a todos los ganaderos estas pruebas, para cualqUier 
traslado de ganado, ya sea dentro o fuera del muniCipio, del estado o bien para la exportación de 
ganado En el caso de la exportación de ganado, solo se areto y tubercuhl11zo, además de castrar 
a los animales, por lo que ya no fue necesano hacer pruebas para detectar brucella, subrayando 
que solo se exporta en pie a novillos castrados 

Simultáneamente se trabajo en la campaña nacional contra Garrapata ( BoophI/W, ), se 
aprovechaba al ganado a la hora de trabajarlos contra brucella y tuberculosIs, pues conforme 
salian de la manga se les daba baño a los al11males, la mayor parte de las ocasiones fue con 
sistema de aspersión y en menor numero de veces se ocuparon los baños de mmerslon 

También se llevo a cabo selVlClO social, dentro del laboratorio de la AsociaCIón Ganadela Local, 
trabajando con los sueros de la campaña para detectar al11males sospechosos a Brucella, tambIén 
se realizaron exámenes coproparasltoscopicos y frotlS sangumeos 

Además se les dada asesoría a los ganaderos en cuanto a desparasltaclOnes e mmunizaciOnes, 
productos a elegir, así como fechas y modo de empleo 

Aunque la campaña nacional contra la Rabia Paralítica Bovma, en esta zona es muy defiCiente, 
se tuvo una participación importante y se ehgió como el tema mas importante para este reporte 
Las pnnclpales actividades dentro de este proyecto fueron la prevención con la vacunacIón de 
ganado y el control del vector, con capturas ytratamJento tÓpiCO de heridas en los animales 
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CUADRO METODOLOGICO 

Para la prevención de la Rabia Paralítica Bovina dentro del mUfllcipio de Tantoyuca, se llevaron 
a cabo vacWlaciones en dIversos ranchos dentro de este mUniCipiO en su totalidad pertenecIentes a 
la AsociacIón Ganadera Local Se aplico la vacuna a anunales máyores de 2 meses, en el 90 % de 
los ammales se utilizó vacuna de V1ruS vivo modrficado, la vacuna utilizada del laboratorio 
Pronabive y el nombre comercial es Derri A Plus, por sus características de aCCIón y el costo de 
la misma 

La vacunación se llevo a cabo en una hora adecuada del día, esto fue a las 7 de la mañana o 5 de 
la tarde. se mantuvo el biológico a una temperatura ideal con hielo y refrigerantes, tratando de no 
romper la cadena fría, se eVItó la exposición de la vacuna a los rayos directos del sol 

Dependiendo las mstalaclOoes de cada rancho fue la forma en que se trabajo, pues algunos 
contaban con manga para 5, 8, 10 o 12 animales, lo que facilitaba el trabaJo, en camblO en 
ocaSiOnes se trabajo dembando al ganado para poder vacunarlo, pues no existían mangas de 
maneja además de que el ganado no estaba acostumbrado al manejO, por lo que eran demasiado 
broncos. Se utilizaron jenngas y agujas desechables 

Una gran parte del ganado vacunado fueron animales jóvenes que por su edad no habían entrado 
al calendario antenor, aunque en otros casos la situación fue la de revacunación 

En cuanto al control del murcIélago hematófago que se realIzó, se incluye la captura del vector y 
el tratamiento tÓpiCO de mordeduras en el ganado afectado. La captura que se realizó fue de dos 
upos, captura en corral y captura en refugIO La captura en corral se llevo a cabo dentro de los 
municipiOs de Panuco, Huehutla y Tantoyuca, en ranchos donde la mayor parte del ganado 
presentaba mordeduras en cuello, patas y lomo. 

Los días de captura fueron elegidos con base al los hábitos de alimentación del murCiélago, ya 
conocidos, en conjunción con el calendano lunar Por lo que se trabajÓ dos horas antes de 
obscurecer, postenormente se procedió a la instalación de redes, en donde pnmero se mvestígo el 
terreno, tratando de colocarlas estratégicamente hacia los caminos o brechas hbres de maleza que 
lleven al corral, en el cual los animales habían sido encerrados por las noches, después de haberse 
ahmentado y bebido agua. Las redes fueron colocadas a una distanCia externa del corral de 2 mt, 
previa limpieza de la zona de maleza, pasto y ramas, estas redes se sostendnan de dos tlibos que 
miden 2 mt de alto. a los que se les dará una tensión mediante la sujeción con cordeles que pueden 
ser atados al pISO con clavos. La red debe tener una altura de 1.80 mt en lo alto y una distanCia 
de 25 cm del piso Antes de imclar la captura se mantuvo la red plegada para evitar que se 
maltratara 
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Cuando empezó a obscurecer, se desplegó la red. en la cual se acomodaron las bolsas (melgas) 
que se fonnan, se procedió a alejarse una distancia conveniente con las luces apagadas y en 
silencio y eVItando hacer cualquier tipo de ruido Posteflonnente la red es revisada cada 15 o 20 
mmutos con nuestras lamparas de casco y de mano, para detectar la presencia de murciélagos, y 
proceder a retirarlos 

Cundo se detecto la presencia de murciélagos en nuestra red, se procedió al desprendimiento de 
éstos, lo primero que se hizo fue detectar el SItiO de entrada a la red, ya sea que el vector entraba 
al corral o salía de este, por lo que será el lado en que se retiré al murciélago, primero se tomo 
con una mano el miembro posterior y con la otro mano se libero cUIdadosamente de las alas y 
cuerpo, para después introducirlo en las jaulas de malla, para su identificación y tratanllento En 
todo momento en que se llevó a cabo la captura, se protegierón las manos con guantes de 
camaza gruesos pero fleXibles. 

Al tenruno de la captura y después de guardar el matenal de captura se procedió a la 
Identificación de las presas. Se checa ron las características de cada uno para cerClOrarce de tener 
solo murciélagos hematófagos, pues en todas las ocasiones de captura, cayeron murciélagos de 
otros géneros como insectívoros y frugívoros, los cuales fueron liberados sin aphcárseles algún 
tratanuento, al contrario de los que se tenían y que se confirmarón que eran del genero Desmodus 
Ro(ondus. a los cuales se les aplIco el unguento vampincida en el lomo y en el abdomen 
abundantemente con un abatelenguas, pero a modo de no dificultar su vuelo pues también se 
capturaron algwlOs murciélagos que aun estaban amamantando a sus crías, que por lo 
consigUIente también munerón por sus hábitos ya comentado con antenondad, posterior al 
tratamIento también fueron liberados con la finalidad de que regresaran a su refugio 

En cuanto a la captura en refugio solo se reahzaron 2, una en el municipio de Panuco en el estado 
de Veracruz y la otra en Huehutla, Hidalgo locahzó un refugio habitado por murciélagos 
hematófagos en zona cercanas a ranchos con animales mordidos. Los dos refugIOs que se trataron 
fueron al pie de carretera en alcantanllas. Lo pnmero que se hizo fue cerrar las dos entradas del 
refugio con redes de nylon negras y gruesas, las cuales fueron colocadas con clavos en las 
paredes de la entrada Se colocó lU1a persona en cada entrada, de espaldas al interior, y una 
persona asustando con la mano a los mUfC1élagos, cabe señalar la utlhzación de guantes de 
camaza. al momento que los murciélagos buscaban las salidas, chocaban y se atoraban el las 
redes y en ese momento se capturában y se colocában dentro de las jaulas Ya tennmada la 
captura se procedió a identificar los JllUrcJélagos donde 50]0 se les diO tratamiento a los del 
genero Desmodus rotondus y los demás son liberados De igual manera que en la captura en 
corral también se les aplico el anucoagulante tÓpiCO sobre el dorso y el abdomen con un 
abatelenguas, para su postenor hberaclón 

T amblen se realiZO el tratamIento tópico a heridas por mordedura de murcielagos hematOfagos en 
algunos ranchos del municipIO Se reviso a los animales de estos ranchos por la mañana para 
poder observar heridas incluso frescas aun, la aphcación del unguento vamplflcida se hIZO con tul 

abatelenguas, y el trabajO se reahzo por la tarde para eVItar que la pomada se demta por los 
rayos solares. la aplicación fue por espacIO de 3 días 
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Los ammales vacunados fueron los de ranchos de SOCIOS de la ASOCiación Ganadera Local, en el 
90 % de los animales se utilizo la vacuna Derri A Plus del lahoratono de Pronavive, es lUla 

vacuna de virus vivo modificado 

Cuadro 10. APLICACIÓN DE VACUNAS. 

Mes 

Enero 2100 
Febrero 1365 
Marzo 858 
Abril 550 
Mayo 605 
Junio 350 
Julio 354 
Agosto 255 
Septiembre 450 
Octubre 350 

Total 7237 

Podemos observar la vanabllidad del numero de animales vacunados en el mes de enero con 
respecto a los siguientes meses, esta situación se da porque la mayor parte del ganado vacunado 
son animales que no entraron en el ciclo anterior de vacunación por no haber nacido alUl o por ser 
muy pequeños, solo algunos están revacunando a su ganado, Los ganaderos están confiados, por 
no existir hasta el mes de octubre ningún brote de RabIa dentro del municipio, por lo que dejarán 
SIO vacunar muchos animales_ 
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Apartir del mes de Julio se comenzó a tratar el ganado medJante esta técnica dentro del mUniCipIO 

de Tantoyuca, se eligieron los ranchos de mayor mCldencia de anunales mordidos, pues al 
mspeccionarlos por las mañanas un se encontraban frescas sus heridas, por lo que fueron tratados 
los siguientes animales 

Cuadro 11 TRATAMIENTO TOPICO DE HERIDAS 

Julio 215 
Agosto 322 
Septiembre 358 
Octubre 40 

Total 935 

En estos ranchos los días consecuentes dIsminuyó la cantidad de mordidas y ammales mordidos 
segUn exphcarón los dueños 
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Se llevaron a cabo 5 capturas de murciélago hematofagos ( Desmodus fotondus), en diferentes 
mUTIldpios de la zona norte de Veracruz, y una en el estado de Hidalgo Estos lugares de captura 
rodean al muniCipio de Tantoyuca. Se les aplicó tratamiento con antlcoagulante tÓpiCO en el dorso 
y la región abdominal. 
Los SItiOS de captura fueron los siguientes 

Cuadro 11 CAPTURAS REALIZADAS 

----- ._~----
Lugar de captura Fecha Captura en corral Captura en refugiO Total 

No de murciélagos No, de murciélagos 

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

Panuco Ver 17 marzo 1999 19 68 77 

Tantoyuca Ver. 08 Junio 1999 06 06 

Huehutla Hgo 04 agosto 1999 12 39 51 

T antoyuca Ver 12 sept 1999 11 11 

--------------------------_. __ . 
lOra! 145 

Todos los murciélagos fueron Identificados antes de aphcarles el tratamiento con el 
antJcoagulante tÓpiCO, pues además de los capturados tambIén cayeron murCiélagos de otros 
generos, como msectívoros y frugívoros, estos fueron hberados Sin el tratamiento, por que 
desempeñan un papel importante dentro de la ecología. 

Los días de captura fueron elegidos mediante el calendario lunar. (Anexo 1,2) 



CONCLUSIONES 

La situadon de la campaña nacional contra la RabJa Paralítica Sovma dentro de la zona de la 
Huasteca Veracruzana es alarnlante Ya que los brotes de esta enfermedad en los munICipIOS de 
Chlcontepec, Cerro Azul, Naranjos, Tepetzmtla y Alama son alam1antes desde prmCiplQ del año 
de J 998, yen) 999 se dIo en aumento extremo. alcanzando nuevos municipios, como es el caso 
de Ixcatepec, Platon Sanchez, Tempoal y a fines de año también dentro de Tantoyuca 

Los estados que mejor desempeño tUVIerón dentro de la campaña nacional contra la Rabia 
Paralitica BOVIna son; Yucatán, HIdalgo y Tamauhpas, dada la organización y el de manejo que 
re.a.hzan sobre los vectores, por medio de brigadas de captura, aMado al esfuerzo estatal, el cual 
contrata y capacita gente de comunidades mdígenas para realizar estas tareas, además de 
mantener un precIO por demás acceSIble de la vacuna antmáblca a los ganaderos (Dem A Plus), 
Pronablve 

La informaCIón con la cual se cuenta de los munIcIpIOS que a la fecha no habian Sido afectados, 
ocasionó que no se tomaran en cuenta medidas preventivas, como la vacunación y la organizacIón 
de brigadas de captura, por lo que la pobJacJón animal quedo susceptible a la enfermedad, con 
esto se mcrementó la incidenCIa de casos Por lo que se recomienda no dejar de revacunar en los 
predIOs cercanos algún rancho afectado, o un muniCipio donde la enfermedad sea de tIpO 
enzoot:¡co 

Por lo conSiguiente, la Situación es tan palpable, y el mejor ejemplo es en el muniCipio de 
Tantoyuca, en donde en el mes de noviembre de 1999 se dio el pnmer brote de Rabia Paralítica 
Bovina el cual se reporto a un anlIDal con la sll1tomatologia, procediendo al diagnóstiCo en el 
laboratono de Tuxpan, teniendo como resultado positivo a dIcho animal Por lo tanto el 
problema avanza y no se detendrá por si solo, es por ello que se ha Implementado la vacunación y 
la orgamzaclón de brigadas de captura en este munIcipiO. 

Asi mIsmo, La aplicación del anticoagulante tópico en el dorso y V1entre de los mUrcJélagos sigue 
sIendo la forma mas eficaz de llevar lit adecuado control del vector, además de ser eCOnómico y 
seguro para los animales y para el propietario, siempre y cuando se sigan las mdlcaciones de 
manera adecuada 

Los predios en donde se realizó capturas del vector, y en donde se utilizo el tratamiento tÓpiCO de 
las heridas de los animales mordidos, disrnmuyo considerablemente el número de animales 
afectados y por consecuellCI3 la probabilidad de la mfecclón por rabIa pues va alUlado a la 
vaCIUlaC¡Ón de dichas anunales . 

Por otro lado, el índice de mortalidad por RabIa Paralítica Bovrna se incrementa por las 
sIgUientes causas no llevar a cabo lUla vacunación adecuada, por que hay zonas de dificil 
acceso, mal manejo del bIOlógICO, no revacunar, por esperar a Juntar 1m lote de crías de la misma 
edad, y pnllclpalmente no llevar a cabo un programa de captura del murciélago hematófago. 
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RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

Uno de los aspectos más claros dentro de la enfennedad, es que solo llevando acabo un programa 
completo donde van juntos la prevencÍón de la Rabia Paralítica Bovma y el control del 
Murciélago Hematófago se obtendrán resultados satisfactorios, pues SI se lleva la prevención, sin 
el control, no se ayuda a disrnmuir la enfennedad 

Otra srtuación a considerar es la de realizar capturas programadas con base en el calendano lunar 
(anexos), porque hay que tener en cuenta los hábitos ahmenuclos de los murciélagos, para 
aprovechar de mejor manera las jornadas de trabajo nocturno, obtemendo así una captura mas 
eficiente. 

Es importante reahzar una selectividad adecuada a la hora de la captura en cuanto a especímenes 
que puedan caer en nuestras redes, pues se sabe que existen diversas variedades de murciélagos 
no hematófagos dentro de la ecología, ya que pueden existir dentro de los refugios de los 
murciélagos hematofagos, algunas especies de murciélagos poliniferos, frugívoros e insectívoros 

Es Ideal que se encuentre dentro de la bngada de captura un Médico Veterinano Zootecnista a 
cargo, con el objeto de vigtlar y supervisar el tipo de captura realizada, así como las medidas 
precautonas que deben vigilarse 

Se considerá importante la comuntcación que se establezca con los propIetarios de los lugares en 
donde se realizén acciones de captura del murciélago hematófago, para que pernutan el libre 
acceso a los predios así como a los animales que presenten signos sugestivos a rabia, para 
realizar un mejor avance en la búsqueda y poder realizar lUl diagnostico acertado de la 
enfennedad • además de orientar con las indicaciones a segulf para tratar de dlsmmuir la 
presentación de esta enfennedad. 

Antes de comenzar la captura es importante reVIsar todo el material que se utilizará para la 
captura, pues ya mtemado en algún predio de drficil acceso a altas horas de la noche, no se pude 
contmuar con el rtmerano marcado en caso de algún faltante de eqUipO o que no se encuentre en 
condiciones aceptables. 

Es necesano contar con el calendario lunar para realizar capturas eficientes, al selecCIOnar los 
días adecuados para eJ trabajO nocturno (anexos), La zona sombreada dentro del calendario son 
los dl3s Ideales para la captura de murCiélagos hematofagos, recordando que no salen ahmentarse 
cuando existe la luna en el firmamento 
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ANEXOS 



Calendario Lunar para la captura de vampiro en corral en el ar10 2000 



An('xo No. 2 

'hilDías óptimos para la captura de vampiro en corral. 
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