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INTRODUCCION. 

La República Mexicana cuenta con innumerables -
recursos econ6micos, de los cuales la ganadería, la - -
agricultura, las industrias de extracción y transforma
ción y algunas otras, constituyen los factores básicos 
de l~ riqueza nacional, 

De estos tactores, la ganadería es de extenso -
desarrollo y dá al país, beneficios que alcanzan a todos 
sus habitantes, pues desde el propietario de uno o dos 
animales, hasta el rico ganadero de ía Cuenca Lechera -
del Valle de M~xico o de cualquier rincón de nuestra PA 
tria, se beneficia en forma directa con la explotación 
de su ganado. Los que dependen de la industria de tran..2. 
formación y elaboración de productos de origen animal, 
se benefician en forma indirecta, 

AdemáF, se conoce la vastedad que alcanza el -
aprovechamiento de los subproductos que tienen como orJ. 
gen, la cría consciente y la explotación adecuada del.
ganado con que contamos en la actualidad, 

$e sabe, que en el medio rural es dif!cil encon. 
trar individuos que no posean al menos, un bovino, un -
equino, caprinos, aves o suinos; y que el beneficio que 
obtiene el total de la poblaci6n es evidente, al tener 
a su alcance las proteínas de origen animal, que aunque 
en forma un tanto deficiente, vienen a completar eu di~ 
ta, como nutrimentos insustituibles. 

Esta ganadería nuestra, se ve afectada constan
temente por plagas y enfermedades, que deprecian el va
lor de los animales y causan numerosas muertes: pasteu
relos1.s, fiebre carbono~a. rabia desmod6sica bovina, -
carb6n sintomático, brucelosis, etc,, as{ como la infe.§. 
taci6n por la garrapata, que es la parasitosis de ma1or 
importancia econ6mica en nuestro país, 



m:sr,mnus ROTutmus. ESTE PBOUE!{O ANWALILLO DE ASPECTO FIERO 
ES EL PHINCIPAL TRANSi'.ISOR DE M RABIA DE LOS BOVINOS, 

LA VICTI~'!A. ESTA PATETICA FOTOGRAFIA MUESTRA LA ETAPA 
PARALITICA QUE PRECEDE A LA MUERTE. ESTE BOVINO PRE-
SENTABA CICATRICES DE MORDEDURAS DE VA~lPIRO. 
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Mo cabe duda que cada una d& estas enfermedades, -
constituyen por sí solas un problema, pero el caso especial 
de la Rabia Desmod&f.ica bovina, considero que constituye -
el problema más grave, despu6s del de la garrapata, en cua.u 
to a p&rdidas económicas, La Dirección de Sanidad Animal, 
estima que mueren anualmente en el pa!s, 100,00C bovinos y 
10 1 000 equinos de rabia desmod&sica, con un costo aproxim~ 
do de 130 millones de pesos mexicanos (21). 

Estos animale~ se apro~echar!an de diversas formas: 
para la protlucci6n láctea o de carne, trabajo, monta, etc,, 
por lo que el valor de las p6rdidas aumenta considerable-
mente, pues no sólo la carne se pierde¡ como sabemos, los 
animale~ muertos de rabia deben enterrarse o quemarse, pero 
me tocó ver en Adatlán, Oax,, ffl robo de bovinos muertos -
de 6sta enfermedad, para utilizar su carne como alimento, 

Debido a la importancia que ha adquirido la EpiZ0.2, 
tiolog!a de la Rabia desmod&sica, y basindome en los hechos 
anteriores, he tratado de hacer una recopilación estad{st,i 
ca-descriptiva de los factores que integran esta entidad -
patológica. El ·estudio comprende principalmente su prese,!l 
tación en la Rep~blica Mexicana, pero menciono otros pa!-
ses, por la trascendencia que al~anzaron algunos brotes, -
años atrás. 

El tema del que tratar6, es del inter6s del profa
no, del ne6fitQ y del profesionista Veterinario, por ence
rrar enigmas de urgente investigaci6n e inter~s para todos 
los sectores sociales, por las p~rdidas econ6micas que ca~ 
sa y el problema que representa para la S~lud P4blica. 

DATOS HISTORICOS,- Es imposible saber en que ~poca 
se efectu6 la conjunci6n murciélago-virus, pero debe haber 
ocurrido en épocas muy remotas, causando tal vez mortanda
des que fueron atribuidas a diversos maleficios; miles de 
años después, se confundía 16 rabia desmodésica bovina con 
otras enfermedades, 

Se han encontrado restos f6siles de murci6lagos, -
que indican una antigüedad de 50 - 60 m~llones de años (3); 
en Chihuahua, Málaga encontr6 excremento de vampiros, tos! 
!izado (24), 
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Los cronistas de la 6poca de la explo~act6n y coa 
quista de Am~rica, citan casos de mordedura de vampiros -
en los soldados españoles. 

En 1514 1 Fernindez de Oviedo (15) en su "Resefia -
de la Conquista del Dari6n", relata la muerte de muchos -
hombres, posterior a la mordedura de vampiro, y aprendie
ron da los indios, la cautertzac16n de las mordeduras, En 
la "¿nciclopedia BritL<nica", se conftr111a el ataque de mui:. 
ci&lacos a ho~bres y bestias en la tonquista del Dari6n -
(26), 

Molina ~olfs <20>, reftere que una placa de mur-
ci&lagos &.tacaba furiosamente a soldados y bestias de Fra,n. 
cisco do ~ontejo, en la conquista de Yucat«n. 

~n 1719, ae mencionan on Lea Antillas, y en 1725 
en Remedios, Habana, Cuba (26), brotes, que ahora •• atrJ. 
buyen a Rabia de8mod6sica; tambi&n, que para el siglo XIX 
se hab!a hecho enzo6ttca la Rabia deamod,sica, en gran -
parte del continente americano (26), 

En 1832 1 Darwin (11) obaerv6 un Desmodus d'~lim.1.1 
tomando sftngre del dorso ele un caballo, 11 este tnvestig.!, 
dor se debe la primera identificación tRxoncSmica de loa -
murci6lagoa realmente hematcSfagoa, 

En 1906, aparecicS un brote en Santa Catarina, Dr.!, 
sil, que caua6 la muerte de 4 1 000 vacas, 1,000 caballos y 
mulas; qued6 localizado el brote, a la pequeña ciudad de 
Bignardou . ( Spizootia de Bignardou), Se crey6 que se tra
taba de peste bovina, por lo que el gobierno envi6 a Car,1 
ni del Instituto Pasteur de Sao Paolo (26), 

Carini sefial6 que ninguna otra epizootia, hab!a -
destruido casi por completo la poblaci6n de animales do-
m&sticos, como lo había hecho 6sta, Describe la sintoma
tolog!a, furiosa y paral!tica, con 3 días de durac16n, E,!l 
contr6 cierta incoordinaci6n en la marcha de los animales, 
los que luego caían y ya no se levantaban, para morir poco 
despu&s completamente paralizados, Pena6 en rabia y rec.!!, 
gi6 muestras de tejido nervioso, encontrando ~orp~sculos 
de Negri, Algunos campesinos le señalaron el hecho de hA 
ber observado murci&lagos volando en pleno día, y vislum
br6 la posibilidad de contaminaci6n por mordedura de vam
piro, 

. i 
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~l siguiente brote de importancia, se produjo en -
la colonia alemana de banta Catarina, Brasil (26)¡ con me
didas riguroeas se logr6 reducir la mortalidad a un 30-40%¡ 
fueron lla•ados los voterinarios alemanes, llaupt y "ehaag 
(16}, los cuales confirmaron la rabia y aislaron el virus 
de un vampiro que capturaron en el momento en que tomaba ~ 

sangre en el dorso de un bovino; se supo desda ese momento 
que la rabia era transmitida por murci&lacos hemat6tacos -
en Santa Cetarina, Brasil, y por lo tanto en gran parte de 
A1116rica.· 

&I U6xico, la enfermedad constituye uno de los pr_g, 
blemas m's serlos en el occtdonte del paf s. En algunos -
a5os se perdi6 el 501 del ganado existente en la1 regiones 
afectadas. Antes existía la rabia en for~a intensa, on ol 
litoral del ~acffico, en cnai tod~ ~u extensi~n, pero en -
1930 - 1940, hubo casos on el ~atado de ~orelos y despu6s 
en otras regiones, difundtondose incluso, hace algunos años, 
hasta el sur de Chihuahua (l). 

~e supone qu9 la rabia desmod6stca, existe en la -
Repdblica Uexicana desde tiempos inmemoriales, como lo se
ñalan las Cr6nicas de la Conquista Española, pero el primer 
reporte de car,cter oficial, lo hizo el Dr, Emilio Fcrn«n
·dez, en su informe del 30 de abril de 1910 a la Estaci6n -
Agrícola Central del Distrito Federal. Relata sus observA 
ciones clínicas¡ de síntomas par&ticos, y cree encontrarse 
ante un problem~ causado por la presentact6n de piroplasm.2, 
sis bovina, en el Estado de Colima y Jalisco (22). 

En 1925, se produjo un brote en la isla da Trinidad, 
en el Mar Caribe. ~e atribuy6 al botulismo y mat6 casi al 
1003 del ganado existente Cia>. Mis tarde se pens6 en Ra
bia, por las características de la enfermodad, pero en la 
Isla, debido a las medidas tomadas en 1914, no se encontr6 
un solo perro rabioso. S6lo en 1929, se formul6 el d1ag-
n6stico definitivo, cuando la muerte de 30 personas con -
síntomas de polio~ielitis anterior aguda, permiti6 a los -
m6dicos descubrir el virus r&bico. Hubo a&n algunos casos 
de rabia en humanos en 1930, y uno más en 1931. 

Lancet, Hurst y Pawan (26), aislaron el virus, de 
murci6lagos que peleaban en pleno vuelo, y se empezaron a 
tomar algunas medidas para proteger de los vampiros a los 
habitantes de la Isla, 
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~n 6rden cronol6gico y volviondo a M~xico, en 19¿9 
escalona y Camargo, estudiaron la Rabia, conocida como "De
rri engue", "'rronchado", o "Hui lo"¡ fueron corr,i sionados para 
efectuar los trabajos de campo y laboratorio que fueron ne
cesarios, para esclarecer la etiolog!a de los brotes que -
afectaban el gan·aéto de diversas regiones; hicieron una· est.! 
maci6n sitomatol6gica del padecimiento, reflrlendolo a un -
probable virus ~eur6tropo (14), 

TÓllez Gir6n y Chavarr!a contintJaron )l'\s investigA 
clones sobre la enfermedad, logrando avan~es en el conoci-
mi ento de le etiología (26); T5llez Gir6n en 193J logr6 re
producir la enfermedad experimentalmente, comprob~ndo que -
la saliva del bovino infectado, era infectante, ~osteriorM 

mente Dom{nguez, 
0

Ru!?., l.limock, Ram!rez, De la Cruz y MaquJ.. 
var, hicieron estudios sobre la enfermedad (J6), 

¿n ol año de 1935 1 Villag6m~z y Alexander (~2), -
iniciaron estudios clínicos y anatomo-patoi6gicos, de esta 
enfermedad, bas&ndose en la gran experiencia que sobra ra-
bia, tenía el primero, Bstudiaron la naturaleza del virus 
y llegaron a la concluei&n de que se trataba de r~bia, caa
snda por un virus con variantes y modalidades que lo distln 
guen del virus clásico de Pasteur (1), 

Mientras tanto en 1931 en Paraguay, donde la rabia 
es llamada "Tumbl baba", apareci& un brote que fue estudia
do por Mlgofie y Pafia (¡6) 1 que concluyeron que el brote se 
deb!a a un virus parecido al rábico, 

De Paraguay pas6 a Argentina, no obstante que se -
cerraron les frontera s. .t:m¡:ie~& en el norte 1 donde fue est.J! 
oiada por los Urs. Quiroga, Acosta y Rottgart (~6)¡ 6110~ -
llegaron a· la concl•Jsi6n de que ol "Mal de caderas" como le 
llaman allá, se debía al virus r&bico, En este pa!s, con -
pruebas de inmunlzaci6n cruzada, se dej6 esclarecida la na
turaleza del virus, que result6 ser, como se esp~~aba,· el -
virus rábico, Para no confundir esta en{ermedad con el mai 
producido por el Tripanosoma elmassiani, existente en este 
lu~nr, se acorct6 en llamarle rabia paralítica de los bovi-
nos, 

En Venezueia, donde se le llama rabia pareslanto o 
rabia paralítica, los ganaderos hab!an visto casos desdeª.!!. 
tgs de 1925; Gall? e lturbe (¿6), hicieron el diagn6stico -
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de rabia paralítica en 1938, También se logr6 fijar el vi
rus en cerebro de toretes, y se prepar6 una vacuna que se -
elabor6 en gran escala, utilizando la cepa Bolivar, y obte
niendo excelentes resultados (J6), 

En la Guayana Br1t~nica, también ~e estudi6 la ra-
bia pareslante (G6), por presentarse en la zona que limita 
con Brasil, en la rogi6n de Rupununi. Aqu{ han muerto 17 -
personas hasta la fecha, por rabia desmodéelca, 

Además de los pa{ses citados, se han reportado casos 
en: (26) La Guayana Francesa, Honduras (Schroeder), GuatemA 
11'1 (Muñoz Dávila), Dolivia (Ramírez), 8cuador (Muñ6z D~vila) 
y Colombia, 
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II.- MATERIAL Y METODOS DE TRABAJO, 

Gran parte del material usado para elaborar el pr~ 
sente trabajo, fue tomado de la Dirección de Sanidad Ani-
mal, ya que se me brindó la oportunidad de documentarme en 
los archivos de la misma, 

Otros datos aportados, son el fruto de mis observA 
ciones, las cuales fueron recogidas durante los viajes que 
efectué a diferentes regjones del país, donde se presenta 
lfl rabia desmodésica bovina, como Auxiliar T~cntco en la -
Campafia contra el Derriengue y Transmisores Rábicos. 

-~ -,-.. --·-- -
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III,- RESULTADOS, 

1,- DATOS CZOGRAFICOS, 

En forma general, la rabia desmoclésica bovina, aba.!:. 
ca toda la Am~rica tropical (~6), pues la encontramos desd~ 
el paralelo 33º latitud sur, pasando por tierras tropicales 
del centro, hasta el paralelo 28º latitud norte, cerca de -
la frontera de México y Estados Unidos; con una altitud so
bre el nivel del mar, de O a 2,100 mts,, en las regiones con 
clima templado y cálido, principalmente, 

La rabia dAsmodéslca, no presenta incidencia eptzo2 
tiol6gica en Estados Unidos, porque el clima es im?ropio PA 
ra el establecimiento de las colonias de murciéla~os vampi
ros, sin embargo, existen casos humanos de muerte por rabia, 
pero por mordedura de murciélagos no hemnt6fagos. (7). 

Las tierras comprendidas en la zona atacada por ra
bia desmodésica, coinciden con las zonas donde el murciéla
go vampiro tiene su residencia natural, Por regla general, 
la rabia desmodésica s6lo se presenta en los lugares que -
quedan comprendidos en el radio de acci6n de estos quir6pt~ 
ros, 

Recientemente un grupo de investigadores (17), están 
dedicados a esclarecer la importancia que tienen algunos -
murciélagos no hemat6fagos, en la transmisi6n del virus r~
bico, durante sus vu~los migratorios anuales. 

a),- Delirniteci6n geográfica de la zona afP.ctada en 
México, 

Segiln el Boletín Sanitario (2), la rabia desmodési
ca bovina, se ha presentado en los 6ltimos seis años, en -
las siguientes regiones del país: 

Costa del Océano Pacífico: 

Sur de Sonora, todo el Edo, de Sinaloa, Nayarit, JA 
lisco~,Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, 

Costa del Golfo de M6xico: 

Sur y este de Tamaultpas, Veracruz, Campeche, Taba4 
co y Yucatán, siendo en ~stos, menor la incidencia si la co.!!!. 
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paramos con la de los estados de la costa occidental, 

Parte central de la República: 

Chihuahua en su parte sur y en forma mínima, este 
de Durango, oeste de Zacatecas, este de San Luis Potosí, -
sur del Estado de México, noreste de Hidalgo, sur de Pue-
bla, estado de Morelos, que tiene aJta incidencia y casos 
aislados en Cadereyta, Querétaro. 

Como vemos, en gran parte de la República Mexicana, 
se presenta esta enfermedad, y existen grandes temores de 
que se propague a zonas vecinas, por lo que los ganaderos 
y el personal veterinario, efectúan la vacunaci6n anual -
contra la rabia desmod,sica, en regiones que están cerca -
de las áreas enzo6ticas, 

b).- Factores que favorecen la presentación de la 
rabia desmodésica bovina, en estas zonas, 

El estado simbi6tico que existe entre el virus rá
bico y los murciélagos hemat6fagos, hace que la aparici6n 
de brotes de rabia en el ganado de una regi6n esté condi-
cionada por los factores que ayudan al establecimiento de 
dichos quir6pteros, por ser los transmisores habituales de 
dicha enfermedad, 

Las regiones en las que la rabia desmodésica se -
considera enzo6tica, son aquellas que otrecen a los murci! 
lagos hematófagos un habitat adecuado, 

En el capítulo de transmisores ráb~cos, se hablará 
de los requisitos biotérmicos y altimétricos de los vampi
roe, 

Loe factores que favorecen la presentaci6n de rabia 
desmodésica bovina son: 

1,- Clima apropiado, que como señalábamos en pági
ginas anterioree varía del templado húmedo, al cálido se90 
o húmedo, 

2.- La presencia de grandes hatos de ganado, sobre 
todo sin estabular, por constituir la base alimenticia del 
vampiro,. que siempre busca regiones ganaderas para establ~ 

~ .-:--::.--:--.. ~"'.' - .~- .-
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caree; confirma este hecho, la tendencia que tiene a ~ubir 
hacia el norte, por las regiones costeras. 

3.- La sobrepoblaci6n de vampiros qua ocasiona un 
mayor contacto y disaminaci6n del virus. 

4.- El contacto de murc16lagos migratorios con po
sible positividad vírica, con vampiros nativos. 

5.- La vacunaci6n incompleta o inefic&z del ganado 
expuesto; la incidencia baja en mucho, con la vacunacion -
sistemática del mayor número posible de ganado. 

6.- El escaso contacto que tienen los ganaderos con 
sus animales, que se encuentran diseminados en extensos a
gostaderos o en el monte, donde duran meses, ·sin que se les 
vea siquiera, siendo fácil presa de la mordedura de los 
vampiros. 

7.- La ignorancia de algunos campesinos, sobre la 
causa y transmisi6n de la rabia, y por lo tanto, de la foL 
ma de evitarla. 

8.- La distancia que separa algunas rancherías, de 
los poblados donde se pueden comprar vacunas, lo que impi
de que estas sean aplicadas en condiciones favorables. 
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2,- EPiiOOTIOLOGIA ACTUAL DE LA RADIA 
DESMODESJCA BOVINA, EN LA REPUBLJ. 
CA MEXICANA, 

8n cada país, las epizootias de la rabia desmod~si
ca, están confinadas a zonas o ~reas bien delimitadas, por 
el radio da acci6n de los murcíolagos vampiros, 

La magnitud de un brote de rabia, está en relaci6n 
directa con el tamaño de la colonia de vampiros y la cant~ 
dad de individuos infectados, 

Las epizootias aparecen en ondas cíclicas más o m~ 
nos definidas, Es frecuente observarlas en zonas circuns
critas entre dos arroyos, un valle, río y monte, etc, 

cie sabe que cada epizootia dura 2 6 3 meses, tni-
ciándose con la aparici6n de casos aislados, que son prec~ 
didos por vuelos diurnos dn murciélagos. Se sabe también 
que las epizootias coinciden con los cambios de estaci6n,
y que con la llegada de las lluvias, adquieren mayor incr~ 

-~ento (10), 

~lgunas epizootias no siguen las reglas anteriores, 
y duran m~s tiempo, o por el contrario duran menos, sobre 
todo cuando 4 se efectda la vacunaci6n del ganado en forma -
rápida. 

La epizootiolog!a actual de la rabia desmodéstca -
bovina, en la Repdblica Mexicana, basada en los dltimoe 6 
años es (2): 

Estado de Campeche,- Se present6 un brote en Hope.!. 
chen en 1959; tres brotes en Campeche en 1960¡ diez en El 
sarmun y alrededores en 1961, y otro en el mismo municipio 
en 1963, 

Colima,- Se presentaron 35 brotes en total, con 1~ 
calizaci6n dispersa, en casi todo el estado, Aparecie~on 
en los siguientes municipios, en orden decreciente: Colima, 
Coquimat1án, Cuauht~moc, Manzanillo, Tecom!n y Coma1á. 

Chiapas,- Se present6 un brote en Ocosingo, uno en 
Tuxtla y dos en Ocozocoautla de Espinoza, todoe en 1959¡ -
en 1961 se presentaron 5 brotes en Tonalá, 

Chihuahua,- Hubo dos brotes en 1958 1 uno en Chini-



ESTA VACA PRESENTA V ARIAS MORDEDURAS DE V:AMPIRO 
EN SU CUELLO Y LO!:lO. 

ESTE BECERRO RAJr::oso SE ENCUENTRA EN FRANCA AGONIA. 
EL DOJ.OR DE CAB:5ZA DEBE SER !JUY FUERTE DEBIDO A LA 
GRAN CONGESTION CEREBRAL. DE VEZ EN CUANDO LANZA -
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pas y otro en Cuazapares, no volvilndose a presentar ot~o 
hasta la fecha; se considera casual 111 presentact6~ de r~. 
bia desmodésica en estos lugares, 

Durango.- Se presentaron dos brotes en 1959 en D~ 
rango y otro en 1960¡ en 1961 se present6 otro brote en -
Canatlán, y en 1963 de nuevo hubo un brote en Duranr,o, 
otro en Tepehuanes y otro en Santiago Papasquiaro, 

Guerrero.- Se presentaron 63 brotes, que se loca
lizaron en los siguientes municipios, en orden decrecien
te: Coyuca de Catalán, Acapulco, San Marcos, Petatlán, -
Tecpan de Galeana, Atoyac d2 Alvarez, Cutzamalá de Pinz6n, 
Tepecoacuilco, Iguala, La Uni6n, Ayutla de los Linarea, -
Oltnalá y Cuajinicuilapa. 

Hidalgo,- Dos p:)queños brotes en Huejutla en 196.0 
y otro en Pachuca en el mismo año¡ en Orizatlán un brote 
en 1960 y otro en 1~61, 

Jalisqo,- Bstc estado present6 en los Últimos 6 -

afios 114 brotes distribuidos en gran parte del estado, y 
sobre todo en el eje central¡ los municipios afectados son 
los siguientes, en orden decreciente: Amcca, Guadalajara, 
3an Martín llida;l.go, Sayula, Tequila, Zapopan, Tepatitlán, 
Zapotlanejo, Ahualulco, Etzalán, Puerto Vallarta, Atcngu..!. 
llo, Tecolotlán, Zacoalco, Teocuitatlán, Tamazula de Gor
diano, Pihuamo, Cuquío, Acatic, Znpotlán, Tonalá, Tlaque
paque, Tlajomulco, 

0

.E:I Arenal, Teuchi tlán, T::inamaxtlán, C.2 
cula, Villa Corona, Ejutla, Autlán d<? Navarro, Cabo Corrie.!!, 
tes, Cihuatlán, Guachinango, ~agctalena, Uostotipaquillo,
Ixtlahuacán del Río, Tuxcuecn, Tizapán el Alto y Acatlán 
de Juárez. En junio de 1964 en Puerto Vallarta y Valle -
Banderas, lugares en que colindan el estado de Jalisco y 
el de Nayarit, nlarm6 a los habitantes de esa regi6n, la 
presencia de vampiros, .que alcanzaban gran tama~o, y oca
sionaron la hosp1talizaci6n de algunas personas con mord~ 
duras leves. Intervino personal de la Direcci6n de Sani
dad Animal, y termin6 con los ataques de los quir6ptcros. 

Estado de Mlxico,- Se presentaron 15 brotes, dis
tribu{dos en los siguientes municipios: Toluca, útzolapan, 
Tcjupilco, Santo Tomás, Ixtapan del Oro, Amanalco, Tenan
cingo, Villa Guerrero, Atlzapán, Zaragoza y Texcoco, 

/ 

.1 

1 

1 

\ 
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Michoac&n.- Se p~esentaron 147 brotes en este esta· 
do, la mayoría de los cuales ocurrieron en el sur y oeste~ 
del estado, donde limita con Jalisco. En orden decrecien
te, estos son los municipios afectados: íluetamo, San Lucas, 
Apatzingan, Zamora, Buenavista, Chavinda, Los Reyes, Tin-
guind!n, Tocumbo, Uruapan, Coalcoman, Tepalcatepec, Aguili 
lla, Coahuayana, Arteaga, Tanc{taro, TarP.t~n, Nuevo Urecho, 
iiracuarético, Villamar, lxtl!n, Ecuandurao, Tlazazalca, -
Maravatio, Tuxpan, Ocampo, Zit&cuaro, Jungapeo y Carácuaro. 

Morelo•.- Hubo 79 brotes en este estado, en orden 
decreciente en los siguientes municipios: Tlaltizapan, Tl,!. 
quiltenango 1 Jojutla, Puente de Ixtla, Zacatepec, Jonacat~ 
pee, Jantetelco, Mazatepec, Amacuzac, Yecapixtla, Zacualpan, 
Villa de Ayala, Axochtapan y Yautepec, 

Nayarit.- Se reportaron Únicamente 3 brotes en - -
1959, en Acaponeta, Tecuala y Amatl&n de Cañas¡ probable-
mente haya habido mucho más brotes, pues el estado de Nay.!. 
rit se considera entre los de alta incidencia. 

Nuevo Le6n.- Se present6 un brote en Linares en --
1959, el cual se considera casual, por estar cerca de los 
brotes que ocurrieron en Tamaulipas. 

Oaxaca,- En la actualidad, se considera a este es
tado, uno de los m!s afectados por "derriengue". Presenta 
numerosos brotes, algunos de los cuales acaban con la gan.!. 
der!a regional, no obstante que la vacunaci6n se efectúa -
en gran escala, pues personalmente llev~ el d{a 25 de ene
ro de 1965 1 10,000 dosis de vacuna contra el derriengue en 
perfecta refrigeraci6n, lo cual se trata de hacer en todos 
los estados, ~ara evitar bajas en la potencia de la vacuna, 
En los seis años que comprende este estudio, se presenta-
ron 67 brotes, en los siguientes municipios: Etla, Jamilt~ 

pee, ·futla, Tuxtepec, Acatl!n de Párez Figueroa, Juchit&n, 
Tehuantepec, Nochistlán, Tlacolula, Ruajuapan, Silacayoa-
pan, Solá de Vega, Pochutla, Yautepec, Ocotlán, Zirnatl&n,
Cuicatlán e Ixtlán, 

El brote de Acatlán de Pérez Figuerria, se menciona 
en el quinto lugar en este estado, pero alcanz6 trascenden 
eta, debido a la perseverancia con que se manifest6, El -
quinto lugar, se debe a que fue un solo brote en seis años, 
en cambio en otros municipios, se presentaron 8 6 9 brotes 

:-- . - ' -. .':"" -- -
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en el mismo período. Este brote de derriengue en Acatlán, 
ea digno de mencionarse en forma m's detallada, pues toda
vía quedan algunas dudas sobre su presentaci6n; se inici6 
con unos cuantos pasos en los principios de 1963 1 despu~s 
alcanz6 gran inctemento, y para marzo de i964¡ no se hab!a 
controlado a~n. Tuve oportunidad de estar en dicha regi6n 
durante la Última fase del brote, en febrero y marzo de 
1964. El u.v. Germ'n Orozco, Jefe de la Campaña contra el 
Derriengue y transmisores r&bicos, efectu6, con algunos -
ayudantes, la vacunaci6n del ganado de la regi6n 1 que com
prendía: Estaci6n Vicente, Tetela, La Capilla, Tabe.quer_a, 
Sl Castillo, La Margarita y la Cabecera del municipio, AcA. 
tl'n de P~rez Figueroa. Bllos aplicaron vacunas modifica
das y de tejido nervioso, y por otro lado, 101 ganaderos -
de la regi6n aplicaron todas las marcas conocidas de vacu
nas contra el derriengue. La vacuna que se aplic6· con ma
yor frecuencia, fue la avianizada, elaborada por el Insti
tuto Nacional de Investigaciones Pecuarias; 6sta vacuna se 
llev6 desdo M6xico, en refrigeradores port,tiles, y ee apli 
c6 con agujas de 2 1 2.5 y 3 cm. de longitud. Algunos ani
males llegaron a completar ll vacunaciones en un per!odo ·
de 14 a 15 meses, y aún ae{ morían de rabia, comprobada por 
laboratori'o. 

El mismo K,V. Orozco, efectu6 el control de trans
misores r'bicos, durante casi un año, matando centenares -
de vampiros; en las tres Últimas "cacerias" de quir6pteroe, 
lo acompañamos el M.V. Juan Carrasco y el que escribe. 

En nuestra Última viai~a. tambi6n llegaron a aquel 
lugar, el M,V. Mancicidor, de Veracruz, el M,V;Rivera, de 
M6xico, y el Dr. Jorge Baer, de Estados Unidos, El primero 
elabor6 una vacuna aut6gena, a partir de los cerebros que
extrajimoa de dos bovinos recien muertos de rabia. Tambi~n 
se sangr6 un lote de bovinos, propiedad del ganadero Fran
cisco Maciel, que fue el que pe~di6 m~s animales durante -
el brote, ascendiendo las muertes de bovinos, a m&s de - ~ 
2,000 y algunas docenas de equino~, tan solo de sus dos -
ranchos. El lote que sa aangr6, tenía mis de 10 vacunac12 
nes en su mayoría, y el Dr. Baer se llevé los sueros raspe~ 
tivoa, a Atlanta, Georgia, para hacer la titulaci6n de an- · 
ticuerpos, Encontr6 .un nivel bajo en muchos ele ellos, y -
en loa dem&s ac~ptable (+), 

(+),- Comunicaci6n escrita del Dr, Baer, al M,V, -
Orozco. El Dr. Jorge Baer, es Jefe de la Eiitaci6n de lnveJ!. 
tigaci6n de Rabia, del Departamento de Salud Pública de los 
Estados Unidos. 
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Con la aplicaci6n de la vacunaci6n aut6gana, dismi
nuy6 la incidencia de la rabia, además de que los vampiros 
existían en mucho ~enor número, y los bovinos eran tan escs 
soa, que las muertes no alcanzaban las cifras notables que 
hab!an tenido meses antes, cuando las muertes se contaban -
por centenares al mes, En forma personal, nos han informa
do ganaderos oaxaqueños, que en la regi6n de Acatlán, actuai 
ruante se siguen muriendo de derriengua, los bovinos y los -
equinos, 

Puebla,- Se presentaron 19 brotes, con localizaci6n 
en los siguientes municipios: Tehuacán, Santa lnes, Atehua~ 
pan, Tehuilzingo, Acatlán, Atexcal, e, Chiela, Tilapa, San 
Martín Texmelucan, Jalpan Ayotoxco d.e Guerrero, Huetíuetla y 
Zongozotla, 

~inaloa,- Se presentaron 88 brotes, distribuidos en 
orden decreciente, en los siguientes municipios: Mazatlán, 
Concordia, Rosario, tiinaloa, Escuinapa, Mocorito, Ahorne, -
~lota, Choix, Guasave, Cosalá, San Ignacio, Culiacán y Badi 
ragua to, 

Sonora,- Hubo un brote en el sur del estado en 1960, 

Tabasco,- Se presentaron 25 brotes en los Últimos -
seis años, localizados en forma decr~ciente, en los siguien 
tes municipios: Huimanguillo, Cárdenas, Centro, Jalapa y MA 
cuspana. 

Tamaulipas.- ie presentaron dos brotes casuales en 
Matamoros, an 1962 y 1963; en una comisi6n conferida a Tam
pico, me inform6 el M,V, Sánchez Andrew, que en 1964 se ha
bía presentado un brote en las inmediaciones de dicho puer
to, y a orillas clel R{o Pánuco, llegamos a ver varios vamp.i 
ros. 

Veracruz,- Prasent6 75· brot~s, con localizaci6n en 
orden decreciente, en los siguientes murticipios: 

Norte del estado,- Bn Tuxpan, Taminhua, Temapache y 
Tihuatlán, 

Centro,- Martínez de la Torre, Nautla, Tonayán, TlA 
colulan, Las Vigas, Acajete, Jalapa, Naolinco, Coatzintla, 
Mariano Escobado, Coetzalá, Orizaba, Amatlán de los Reyes, 
Cuitláhuac, Paso del Macho, C6rdobn, Soledad de Doblado y -
Comapa, 

Sur,- Tlacotalpan, Saltabarranca, Lerdo de Tejada,
A, R, Cabada, Santiago Tuxtla, Los Tuxtlas, Catemaco, San -
Juan ~vangelista y Minatitlán, 

.. - .. -:" ... ,--c .. ~ .. -. - .- -- -
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Yucat&n.- En éste estado se presentaron en loe Últ~ 
moa aeia años, 14 brotea, dietribuidos en los siguientes ID.!! 
nicipios: ílocab&, Tekax, Muna, Tizim!n, Panab&, Buetzotz, 
Huchi, Chicxulub, Progreso, Ixil, M6rida y Um&n. 

Zacatecas.- Se report6 un brote en Valpara!so en --
1959, 

Se consideran los estados de mayor incidencia: Ja-
lisco, Sinaloa, Colima, Oaxaca, Guerrero, Michoac&n, More-
loa y Nayarit, 

Bn grado medio, se consitieran: el sur de Puebl~, ~ur 

del estado de M6~ico, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche 
y Yucat&n. 

En menor grado: Durango e Hidalgo y en forml\ mínima, 
Tamaulipas y Nuevo Le6n, 

La costa del Pacífico, casi en su totalidad es da -
alta incidencia, pues sólo la parte correspondiente a ~ono
ra no se incluye en eata zona de estados afectados. 

La mortalidad en loa lugares de alta incidencia, d;!:!. 
rante un brote, oscila entre 30 y 401., pudiendo aumentar en 
mucho o d1smln~1r, según la rapidez con que se efectúe la -
vacunación; en caso de no efectuarse ~ata, la mortalidad y 

~orbilidad puede a~ercarse al 1003 (22), 

La apizo·otiolog!a de la rabia desmodéslca, nos inte 
resa tambi~n desde el punto de vista da la Salud Pública, -
pues on múltiples lugares, han muerto personas a consecuen
cia de la mordedura .de quir6pteros, durante el curso de una 
epizootia, 

Bn abril de 1951, muri6 por esta causa, un hombre -
en El Platanito, Sinaloa (34). 

En el mismo año, en Bolaños y Jalisco, fueron mordj_ 
das 100 personas, de las cuales sólo murieron 3, pues se 
trató en forma adecuada a todas esas personas (34). 

En 1952, otro hombre muri6 por rabia transmitida 
por la mordedura de un vampiro, en Plan del R{o, Nayarit 
(34). 

En 1955 1 murió en la misma forma, una señorita en -
Taxco, Guerrero (34), 

En el Valle del R{o Grijalva, Chiapas y en Tiltepec, 
Oaxaca, la gente se vi6 obligada a sacar su gana el.o y ab11nd.,2 
nar esos lugares, por el ataque constante de numeroso~ vam
piros, que ocasionaron varias muertes por rabia (Franz Dlum, 
1945) (34). 

Entre 1952 y 1961 1 ha habido 159 casos humanos clt~ -

rabia dasmod~sica, todos mortales, en toda la Am6rlca {J4). 
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3.- PRESENTACIONES ESPORADICAS EN LAS 
ZONAS LIBRES DE ESTE PADECIMIENTO. 

En algunas regiones, donde nunca se hab{an preaent!, 
do caso de rabia desmodésica, se encontraron bovinos muer-
tos, en cuyos cerebros se identificaron corpúsculos de Ne-
gri (10).· 

Probablemente la mayoría de los casos de rabia en -
bovinos y equinos en lugares librea de rabia paralítica, se 
debe a la mordida de perros rabiosóa. Existen sin embargo, 
algunos brotes en los que el interrogatorio no revela nin-
gún dato que justifique la sospecha de contactos con perros, 
que hubiesen padecido de rabia, y en donde es difícil coro-
probar su origen, 

Para explicar la aparici6n de otros casos de rabia, 
se han formulado diversas teorías, entre ellas: 

a).- La presencia temporal de murciélagos migrato-
rios (7) con Índices elevados de poaitividad r~bica, que -
pueden infectar a los quir6ptero~ nativos, 

Se han observado, murciélagos no hemat6fagoa mordien 
do bovinos o equinos¡ lo cual indica anormalidad en su con
ducta, a consecuencia, seguramente, de padecer rabia en fOL 
ma furiosa (26), 

Esto puede ocurrir en lugares en donde nunca han 
existido murciélagos vampiros, 

b),- La tendencia natural de todas las especies, por 
difundirse en el medio ambiente; el vampiro tiende a ir ha-. 
cia el norte por las costas de nuestra República, y constaA 
temente buscn lugares nuevos por poblar, debido al aumento 
de sus colonias, Con este nuevo poblador, puede llegar el 
virus r'bico, 

c),- El Dr. Nikolitch (26) señala la posibilidad de 
transmisi6n del virus r'bico, a través de insectos necr6fa
gos (como el Necrophorus vespilio) 1 sobre todo cuando s_e e!!, 
ca, de una regi6n infectada, ganado en período de incubaci6n 
r'bica; al morir estos animales, eon atacados por estos in
sectos que penetran hasta la masa encef,lica; posteriormen
te, murciélagos insectívoros pueden ingerir gran cantidad -
de élloa, ya que ambos son de costumbres vespertinas, y as! 
adquirir el virus¡ después, la transmisi6n se efectuar' por 
mordedura y puada originar rabia en lugares librea de ella, 

~).- La aplicaci6n de vacuna~ mal elaboradae (inco.!!!. 
plata atenuaci6n), 

e).- La rabia silvestre (zorra, coyote, etc,) que -
en nuestro país tiene poca importancia (24), y la existencia 
de rabia canina, 
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4.- TRANSMISORES RABICOS, 

El transmisor habitual de la· rabia desmodésica bo
vina, es el murciélago hemat6fago, denominado comunmente -
"Vampiro"; esta palabra es de origen cérvico (Europa orie,!l. 
tal) y significa, "Fantasma chupador de sangre" (34). 

Científicamente, el nombre de vampiro corresponde 
a un género de la familia de loa filostom!tidos, propio -
del tr6pico americano, con varias especies: vampyrum epec
.1.!:..l!ID.1 vampiro atrapamoscas (Glossophaga soricina), falso -
vampiro flor de liz (Sturniralilium), vampiro de estrias -
blancas (Vampyrope lineatus), falso vampiro orejudo (.f.!l!.2.
topterus auritus), y el moharra o vampiro de la lanza - -
(Phillostomus hastatus). Todos estos murciélagos, son in-
sectívoroa, frugívoros u omnívoros, pero ninguno es hemat.Q. 
fago en forma natural; tienen gran parecido con el Deamodua 
rotundua, y son en au mayoría de mayor tamaño, pero en re~ 
lidad son inofensivos (27), 

El término murciélago deriva de las palabras lati
nas:~. ~.- rat6n; caecus.- ciego; ~.- ala; por lo 
tanto, la eacritur y pronunciaci6n correctas son, murciéga 
l.2,. Tal denominaci6n se debe, a la creencia de que son r~ 
tones viejos, a los cuales les han crecido alas y han q~e
dado ciegos (34). 

Nuestros pueblos aborígenes, les llamaban "quimich 
papalot", que significa rat6n mariposa o rat6n que vuela -
(34), 

Estos animales de costumbres noc·turnas, son Eutarios, 
ungiculados y placentarios; su clasificaci6n zool6giea es 
la siguiente (26): · 

Clase: Mammalia (mamíferos), 
Orden: Chiroptera (quir6pteros,- manos 

adaptadas para el vuelo), 
bub6rdenes: Macroquir6pteros, 

Microquir6pteros, 

Microquir6pteros.- Se agrupan en 17 familias, que -
comprenden cerca de 200 géneros, y tal cantidad de especies, 
que se conocen m!e de 2,000 formas locales (3), 

En Europa, Asia y Africa existen murciélagos de los 
dos sub6rdenes 1 o sea, macroguir6pteros y microguir6pteroe, 
En América, Únicamente existen microguir6pteros (34), 
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~cortecci (27), señala la11 siguientes familia11: 

Rinopom!tidos 1 género 
( Rhi no poma ti da e) 

~mbalonúridos 10 géneros 
( i::mballonuridae) 

Noctili6nidos 1 género 
(Noctilltonidae) 

Nictéridos 
Nycteridae) 

1 género 

Megaderm!ticos 3 géneros 
(Megad erma ti da e) 

Rinol6fidos 1 género 
(Rhinolophidae) 

H~posidéridos 6 géneros 
ÚH ppos tderi da e) 

Filostom!ttdos 30 géneros 
(Phillostomatidae) 

Desmod6ntidos 3 géneros 
( Desmodontidae) 

Nat!lidos 2 géneros 
( Natalidae) 

Fur.iptéridos 1 glmero 
(Furfpteridae) 

Tiroptérido11 1 género 
(Thyropteridae) 

Mizop6didos l género 
(Myzopodic!ae) 

Die; tri bue i 6n. 

(Africa, A11ia). 

(en todo el tr6pico). 

(América tropical), 

(Africa, Asia), 

(Africa, Asia y Aus
tralia.) 

(Herradura) amplia 
difusi6n. 

(Tr6~ico del viejo 
mundo) •. 

(América, sobre todo 
en la meridional). 
E~ la familia con -

ml(s géneros. 

(América tropical). 

(América tropical). 

( &ud-amóri ca) , 

(Tr6picos americanoe), 

(Madagascar), 



Vesperti H6n'i el os 
(Véapertilionidae) 

Mhtac!nidos 
~Mystacinidae) 

MolÓ!!idos 
(l.lolossidae). 

:rn 

(ratonero) 25 especies en todo 
el mundo, y a -
ella pertenecen 
la mayoría de -
murci~lagoe de -
Europa). 

1 género (Mueva Zelandii), 

6 gl!neros (amplia difusi6n), 

Los macroguir6pteros, comprenden una sola familia, 
ln de loe Pteropodos, con más de 20 géneros¡ ~stos se gu{an 
por medio del olfato, la vista y el oído; tienen ojos grnn
des y los órganos olfatorios muy desarrollados y sensibles 
(35), Son lo& cl~sicos frug!voros de gran tamaño, con uña 
en el 2a dedo; el Pteropus celaeno (perro velador) llega a 
medir 1, 60 m. de envergadura (2'1). 

Los m~croguir6pteros, se gu{an en forma m!nima por 
la vista y el olfato, y dependen casi totalmente, de un me
canismo que se ha llamado de "ecolocaci6n", que deecribire
mo!!I al hablar de su forme. de vuelo (.::6), N'o tienen uñas en 
el segundo dedo (¿7), 

El murciálago vampiro, pertenece al suborden de los 
m1crogutr6pteros; familia: Desmodontidae, que comprende tres 
g~ncros, con una especie cada uno, y siendo éstos los Únicos 
murcielagos hemat6fagos: 

Dosmodus rotundus murinus (Geoffroy)¡ 

Diphyla ecaudatn (~pix), 

Diaemus youngl (Jentinh), 

SP.gÚn el tipo de alimenttic1.6n, 1011 mu~ctélago!!_ se -
dividen en los siguientes grupos (34): 

Tn!!lect{voros.- ~e consideran murci6lagos ~tilos a -
la agricultura, por destruir insectos nocivos a ltia planta~. 
Una colonia de tamnao ~9dio, pue~e ingerir en una noche, ~-

2,000,000 de insectos ítt6fagos, y cada murciélago ingiere 
un peso superior al suyo en insectos (34), 
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L,G, Adams, un cirujano de Ponnsylvania, calcul6 
que hab{a 100 millones de murciélagos en las cuevas de los 
~atados Unidos, y de ah{ se pens6 en dos experimentos para 
aprovgchar las propiedades de los quir6pteros: uno, usar -
los murciélagos insectívoros para combatir la malaria, de
bido a la cantidad de insectos que ingieren¡ se hizo en T~ 
xas y no di6 resultado; el otro, usar a los murciélagos c~ 
mo portadores de bombas incendiarias, durante la se~unda -
guerra mundial, aunque no so llev6 a cabo en gran escala, 
si di6 los resultados esperados (27), 

Presentan los vuelos más precisos, y el sistema de 
ecolocaci6n más desarrollado, pues se valen de él, para c~ 
zar insectos en µleno vuelo, durante la noche¡ su réy,imen 
alimenticio abarca también, néctar, ejemplo: Tadarida B, -
mexicana, Diclydurus albus, etc, 

Frugívoros,- Se alimentan de frutos carnosos, como 
higos, ciruelas, manzanas, plátanos y además piloncillo, -
miel, etc, Pueden alternar esta alimentaci6n, con la nect! 
rea, Son los de mayor tamaño, pues el suborden de los macr.2 
quir6pteros, que habitan el viejo mundo, son frugívoros por 
excelencia y llegan a medir más de 1,20 de envergadura; el 
suborden microquir6pteros tiene también m~ltiples represen
tantes do este grupo alimenticio, ejemplo: Artibeus plani-
rostris, Carollia perspiciliata, Phyllostomus vamp1ru arti-

~. 
Polin!voros, melileicos,- Su régimen alimenticio in 

cluye polen y néctar de las flores y miel, Los representan 
tes de este grupo, pertenecen a los géneros Leptonycteris -
(lengua larga), Glossophaga y Anoura, principalmente, Con
sumen el polen de algunas flores, que s6lo abren la corola 
durante la noche, con lo cual evitan que p&jaros e insectos 
de costuNbres diurnas, consuman su ,olen~ 

Icti6fagos,- Betas murciélagos tienen muy desarroll~ 
das las patas, las uñas y poseen membrana interdigital; con 
estos tres elementos y la membrana interfemoral, recogen p~ 
ces pequéños y los devoran, 3us representantes se cuentan 
entro los murciélagos de tamaño medio (9 cm, de la boca al 
ano), tienen el labio leporino, ejemplo: Noctilio, Pisonix 
(costas de ~onora), 

Carn{vor.os,- '!'ambi~n de tama'ño grande., patas poder!?, 
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sas y fuertes quijadas¡ capturan pequeños roedores y murcié 
lagos de menor tamaño y diatinta especie, ejemplo: Chrotop
teros (sureste de la Rep~bl1ca Mexicana). 

Omnívoros.- Predomina el r&gimen vegetariano e in-
sect!voro, pero pueden alimentarse de carne, ejemplo: Phy-
llostomum hastatum. 

Hemat6fagoe.- Este grupo es el m&s importante en la 
transmisi6n de la rabia a los animales de campo. Se alime.n 
ta exclusivamente con sangre, y en todo el mundo e6lo exis
ten las tres especies ya mencionadas: Desmodus rotundus, -
Diphyla ecaudata y Diaemue youngi. 

DATOS ANATOMICOS.- Nos servirá de base la descrip-
ci6n de un murci~lago vampiro, Deemodue rotundus, por ser el 
más importante para nosotros¡ haremos citas comparativas con 
otros quir6ptaros, cuando el caso lo requiera. No entrare
mos en detalles para no hacer este trabajo muy extenso, 

El aspecto del vampiro, es de fiereza; semeja un SA 
po, si acaba de comer; una tar~ntula, cuando se desplaza CA 
minando a gran velocidad, y a un orangután, cu&ndo salta o 
se cuelga en la malla de una jaula, 

El cuerpo del vampiro adulto (26), es pequeño, pues 
l!IU longitud de la sínfisis maxilar al ano, es de 7 a 8 cm.; 
l!IUS alas miden de punta a punta, 30 a 40 cm. Por lo general· 
las hembras son de mayor tainaño .. 

Su pelo es fino y de color pardo que var!a del cla
ro, al rojizo oscuro en la regi6n. dorsal (26); de ah! la d.,!! 
norninac16n de Desmodus rufus {Wied); la regi6n ventral es -
de color más claro, tirando al amarillo grisáceo. En lae.
patal!I el pelo es corto (vampiro de patas pelonas) y en las 
alas existe un fino vello. 

En el vampiro Diphyla ecaudata, el pelo es similar 
en coloraci6n, pero l!IUs patas son más cortas y peludas (va!!!. 
piro de patas peludas). 

El Diaemus youngi, el!I tambi&n muy parecido al ~ 
.!!.YA, pero su pelo es de color canela, y el reborde y la pun 
ta de las alas, blanco (vampiro overo). 
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Cabeza.- El Desmodus rotundus, posee cráneo braqui
c~falo y pertenece al grupo de murci~lagos chatos, que dib~ 
jan en su nariz una ~M", encerrada en una herradura y rema
tada por un apendice nasal pequeño y rudimentario, Este -
ap~ndice u hoja nasal, es propio de los filostomidos, y en 
algunos murci~lagos frugívoros, es de gran tamaño (35), Pr~ 
scnta los hemisferios cerebrales lisos (27), 

Sus ojos son pequeños y vivaces, de coloraci6n ose~ 
ra, 

LJus orejas terminan en punta y son de tamaño medio; 
en otras especies, alcanzan considerable longitud, sobre to 
do en murci~lagos insectívoros, ya que la percepci6n de ul: 
trasonidos, es indispensable para la caza de insectos, 

El pabell6n auricular y el meato auditivo externo, 
presentan 6rganos, ausentes en cualquier otro animal (35): 
la cara interna de la oreja, presenta ~lguno~ pliegues tran~ 
versales, que reciben el nombre de PLICAG: en el centro del 
pabell6n auricular, existe una prominencia longitudinal, d~ 

nominada GUILLA; en la base del mismo, cerca de la escotad~ 
ra, se encuentra otro 6rgano, en forma de tub~rosidad, lla
mado ANTITRAGO, y en la entrada del conducto auditivo, tie
ne un 6rgano membranoso de bran sensibilidad, conocido como 
TRAGO, En la base del pabell6n, en su cara interna, se en
cuentra un m4sculo, sin nombre, que al contraerse evita la 
percepci6n del chillido de otros murci~lagos, u otros soni
dos, durante la salida de las cuevas o caza de insectos, -
Los canales semicirculares presentan gran desarrollo, y en 
menor grado los 6rganoe vecinos, 

La boca reviste caracteres especiales, seg4n el ti
po de alimentaci6n, En el Desmodus rotundus, la longitud -
maxilar es escasa; las comisuras de los labios están aplas
.tadas y lobuladas y poseen glándulas de secresi6n anticoag~ 
lante (26), Los labios inferiores, convergen en un surco -
medio, que se contin4a con la eeparaci6n de los incisivos -
inferiores (labio inferior bífido), 

F6rmula dentaria (28): 

Desmodus rotundus: 
Diphyla ecaudata: 
IJiaemus youngi: 

( 1 1/2¡ C 1/1 ¡ PM, 1/2; l\I 1/1 ) 2 = 20 
( 1 2/i; C 1/1; PM, 1/2¡ M 2/2 ) 3 = 26 
la misma del Desmodus rotundus, 
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En el Desmodus rotundus, el r6gimen sanguíneo ha -
afectado los premolares y molares, pues casi no ee usa; de~ 
pu~e de cada colmillo, quedan 2/3 piezas solamente¡ loe in
ci eivos y caninos compensan esta disminuci6n, ya que son -
fuertes y agudos; los incisivos superiores, son muy grandes, 
triangulares y contiguos entre e{. Son los instrumentos -
que usa el vampiro, para hacer la herida característica en 
forma de "V". Los incisivos inferiores dejan un surco inte_r 
medio, en el cual se alojan los superiores y se contin~a con 
el labio bífido, 

Como la f6rmula dentaria del Desmodus rotundus y el 
Diaemus youngi es igual, nos valemos de la lobulaci6n de 
los incisivos inferiores, para su diferenciaci6n (26): 

Desmodus rotundue: incisivos inferiores internos, -
con 2 16buloe profundos¡ incisivos inferiores externos, con 
dos 16bulos rasos. 

Diaemus youngi: incisivos inferiores internos, con 
3 16bulos, siendo el de enmedio muy ancho; incisivos infe-
riores externos, sin 16bulos, 

La dentadura de los murc{~lagos varía mucho en cuan 
to al n&mero; y en estructura y forma, aán más; en los in~
sectívoros, los molares están provistos de cáspidee agudas 
y perforantes (35), con los que rompen la capa quitinosa de 
algunos insectos como loe cole6pteros, 

Los frugívoros poseen una dentadura propia para maA 
ticar, con molares bajos, no agudos ni perforantes, pero si 
muy fuertes, 

Algunos murci~lagoe polin!voros y mellleicoe, poseen 
gran longitud maxilar; para compensar 6sta, las piezas den
tarias eon numerosas y separadas entre e{, ~u forma suele 
ser triangular y su consistencia d6bil, 

La lengua en el Desmodue rotundus, ee larga; he en
contrado ejemplares en que mide 1,3 cm. Su punta ee aguda 
y coriácea, y permite al vampiro, abrir heridas cicatriza-• 
das, sin necesidad de volver a morder, y tambi~n a~td~ como 
punz6n, agrandando la herida hecha por .loe dientes (~6), 

Solamente encontramos carac~eres especiales, en la 
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lengua de algunos murciélagos polin!voros Cg&nero'Loptonyc 
~), en los cuales, presenta gran longitud (¿,3 cm.) y 
sirve para recoger el polen de flores de corola larga. Las 
glándulas salivales son de tamaño normal en los murciéla-
gos insectívoros y hemat6fagos, pero en los frugívoros son 
de gran tamaño. La laringe de loe microquir6pteros, no es 
cartilaginosa, sino 6sea y con poderosos m~sculos (35), 

Cuello.- ~n algunas especies de murciélagos, exis
ten glándulas ador{feras en esta regi6n, que se supone ti~ 
nen relación con la atracci6n sexual. Glándulas de este -
tipo, tambi~n se han encontrado en la boca y el propatagio 
( 3). 

Tdrax.- Los quir6pteros poseen tal vez, el tdrax -
más desarrollado que existe¡ ea de estructura fuerte y gran 
capai:"i~ad, 

En la regi6n dorsal, con s1tuaci6n interescapular, 
se encuentra un 6rgano desconocido haeta hace poco, y ex-
elusivo de loa murciélagos; es de tejido adiposo (grasa pa.r, 
da)¡ Sulkin (2~) la deacribi6 y estudió, tratando de dilu
cidar la importancia que tiene en el proceso de invernaci6n 
de algunos murciélagos¡ la llam6 bolea intereecapular y se 
hablará más tarde de ella. 

Su vuelo poderoso, ha ocasionado cambios esqueléti
cos y musculares: en el tórax, la musculatura ea de gran v~ 
lumen y sus fibras presentan numerosa eatriaciÓn¡ la eatrus 
tura 65ea es muy fuerte, el cintur6n escapular está más de
sarrollado que el cintur6n pélvico, las escápulas son gran
des, las clavículas robustas y curvas, y el estern6n preae~ 
ta muy pronunciada la quilla, donde se insertan los m~sculos 
pee toral ea ( 35). 

El coraz6n y los pulmones, se encuentran en despro
porción con el resto del cuerpo, ya que el primero, mide la 
quinta o sexta parte de la longitud total del mismo (35), -

en cuanto a forma, existen ligera!< modificaciones: en el gj, 
nero 1:01ossue, el corazón se prenenta aplanado verticalme.!!. 
ta, con oos caras y oos borde11, En los murct~la~o~ Ta~arid~ 
y Macrotus, el mismo &rgano es de forma c6nic~. 

Lo11 pulmones, envuelven por completo al corazcSn, C.Q. 

mo ai fuAra un cojinete neumático, que lo libra de trauma-
t1~mos, El pulm6n derecho, es mayor que el izquierdo, y a 
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veces con cuatro 16buloe, mientras que el izquierdo s6lo -
tiene dos (27). 

Abdomen.- La cavidad abdominal es pequeña, compara
tivamente, sobre todo en los murci~lagos hemat6fagos, por -
tener un tubo digestivo muy simple (3); el est6mago e~ tub~ 
lar, el intestino delgado fino y largo, y no presenta ciego, 
ni intestino grueso. Bl intestino delgado de los quirópte
ros, es el más corto de los mamíferos, pues la relaci6n que 
guarda con la longitud del cuerpo es de 4, y en ocasiones de 
1.5 ~nicamente (27). 

Miembros anteriores.- Los miembros anteriores prese.!!, 
tan notables modificaciones: los huesos son largos y delga-; 
dos con cavidad medular grande; el esqueleto en general de 
~stos miembros, presenta gran desarrollo longitudinal; el -
húmero y el radio son largos, el cúbito rudimentario, falaA 
ges larguísimas, pulgar corto y atrofiado; el tercer dedo -
es el más largo, pudiendo igualar en longitud a la cabeza y 
el tronco juntos; el cuarto y el quinto dedos, son algo m!s 
cortos y el segundo a~n más (27). El dedo pulgar mide casi 
un quinto del tercer dedo y presenta en el metacarpo una c~ 
llosidad saliente y redondeada cerca de la base, y otra m!s 
alargada debajo de la mitad externa; sobre ella se apoya -
cuando camina (26). 

La ruano es la que ha sufrido mayores modificaciones, 
y a esto se debe el nombre de quir6pteros, o sea "manos ada.:e_ 
tadas para el vuelo". Loe dedos alargados sirven de sopor
te a una membrana aliforme, dejando libre el pulgar. Dicha 
membrana se proyecta desde el costado y miembro posterior -
de cada lado, al respectivo miembro anterior, y recibe el -
nombre de ~ATAGIO (27); a su vez, el patagio se divide en -
quiropatagio, que ocupa del segundo al quinto dedo, y en~o

patagio que va del quinto dedo al flanco y las patas. J.a -
membrana alar, es una duplicación dérmica, sutil, rica en -
terminaciones nerviosas, plásticas y delgada (27). 81 mayor 
número de terminaciones nerviosas táctiles se encuentran en 
el ala, un poco menos en los ap6ndicee nasales y lue~o en -
el oído. Se sabe bien, que los sentidos más desarrollados 
son el tacto y el oído (~?). 

Las alas dejan ver por transparencia, una fina y r~ 

ca irrigaci6n y posee numerosas glándulas cebaceas, que p~i 
miten a la membrana alar, conservar la elasticidad adecuP~a. 
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La irrigaci&n de los miembros anteriores, se deba a 
las arterias: subclavia, humeral, radial y cubital y se pu~ 
de decir que es el ·~nico mamífero en que dichas arterias, -
son mayores que la femoral y la tibial de los miembros pos
teriores, debido obviamente, al gran desarrollo y trabajo -
de los miembros anteriores (35). Mientra~ vuela, consume --
1,400 calorías por hora, un leñador consume 4,000 al día, 

En el ángulo formado por el brazo y antebrazo se en 
cuentra otra pequeña membrana más gruesa, llamada PROPATA-
GIO (27), 

Existen algunas diferencias entre el ala de las aves 
y el ala de los quir6pteros¡ en las aves, las partea de ma
yor importancia en el ala, son el brazo y el antebrazo, sieA 
do los dedos accesorios y en los quir6pteros, la base fiai~ 
16gica del ala, son el brazo, el antebrazo y la mano, sien
do los dedos los que sostienen y modifican la forma del ala¡ 
el plano alar de las aves, son las plumas y el de los quir6~ 
teros, piel (27). 

Miembros posteriores.- Da dimensi6n mucho menor, con 
las falanges reducidas de tamaño, igual que el tarso y metA 
tarso. En el tarso se articula un huesecillo, llamado esp~ 
16n¡ el ta16n o calcar es de longitud variable, pero en los 
vampiros se encuentra reducido a pequeña excrecencia¡ presen 
ta las rodillas hacia atrds, El tal6n sirve para sostener -
la membrana existente entre las patas y las manos y entre -
los dos miembros posteriores existen otra membrana, llama
da UROPA'rAGIO Ó M~Ml3RANA IN'rERFEMORAL, pero que en los vamp.!. 
ros es muy pequeña o nula (26). Los vampiros carecen de co
la, 

hlecdnica del vuelo y vuelo nocturno.- El vuelo de los 
quirópteros es zig-zagueante )excepto en algunas especies), 
pero la forma de desplazamiento es similar a la de las aves¡ 
consiste en un movimiento alterno ascendente y descendente -
de los brazos¡ el ala, al bajar completamente extendida hace 
que la punta describa una línea de arriba y atráa, hacia abA 
jo y adelante¡ al elevarse, ejecuta el movimiento inverso -
{ 27). 

Los murciélagos de vuelo lento, efect~an unos doce -
movimientos de ala por segundo y los murciélagos más rápidos, 
de diez y seie a diez y nueve por segund~. Además, los mur
ciélagos de vuelo lento y pesado, poseen alas cortas y amplias 
y loa murciélagos de vuelo rápido se caracterizan por sus -
alas estrechas y largas. Los quir6pteros no pueden planear 
como las aves (47), 



Durante el vuelo normal, los murciélagos mantienen -
el eje mayor de su cuerpo, paralelo al suelo; si se trata de 
permanecer fijo en el aire, el eje se inclina hasta llegar a 
la vertical. Cuando se aferra al techo de unn cueva, por -
ejemplo, no se lanza al vacio para batir las alas, sino que 
primero agita éstas, para alcanzar la posici6n horizontal y 

luego suelta los dectos¡ cuando se encuentra en el suelo, pa
ra emprender el vuelo, pega un brinco y luego bate las alas, 
por lo que el despegue en esta forma es m6s penoso y lento -
( 27). 

Vuelo nocturno.- Los quir6pteros son de costumbres -
nocturnas o crepusculares, por lo tanto tienen que desarro-
llar sue actividades en penumbra u obscuridad completa¡ du-
rante muchos afias se desconoci6 la causa de la precisi6n en 
el vuelo de los murciélagos, en un medio que no permite el -
perfecto desplazamiento, si se depende exclusivamente de la 
capacidad visual. 

Lazaro Gpallanzani (27), ~mpez6 a experimentar con -
murciélagos, intrigado con su vuelo en la obscuridad¡ ceg6 -
varios quir6pteros y los solt6 en un cuarto con obst~culo5 e 
hilos atravesados¡ despu6s de que los murciélagos evitaron -
sin dificultad los objetos referidos, escaparon por la vent~ 
na. Posteriormente, supuso que exist!a cierta relaci6n entre 
los apéndices na~ales, que cre!a eran tactiles exclusivamen
te y el vuelo nocturno y priv6 a otro grupo de murciélagos, 
del olfato y sl tacto nasal, pero el resultado fue el mismo, 
loa murciélagos escaparon. 

En 179f', el Suizo, Louis Jourine·, cerr6 las orejas 
de algunos murciélagos y encontr6 que éntos chocaban entra -
sí y con las paredes (27), 

Cn 1920, el Profesor Hartridga, de la Universidad de 
Cambrigde, emiti6 la teor!a de que los murciélagos emitían -
sonidos ultras6nicos y as! evitaban los obstáculos (27). 

~n 1947, los norteamericanos Griffin y Galambos, us~ 
ron micr6fonos ultrasensibles y amplificadores supers6nicos, 
para captar los sonidos emi tido!!I por loa murciélagos, Enco.n. 
traron que loa microquir6pteros, son capaces de producir y -
captar sonidos ultras6nicos y lo que es m6s asombro30, refl~ 

jar la poaic16n de los objetos, a una velocidad inconcebible 
por medio de sonidos cortos y rápidos (27). Este maravilloso 
mecanl!!lmo de "ecolocaci6n", como se le ha llamado, les permJ. 
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te a los murci~lagos navegar y cazar como ha~en los aviones 
del hombre equipados con "sonar y radar". Actúan en conju,!l 
to, la emisi6n rápida de sonidos ultras6nicos y la percep-
ci6n cal ultramicroeco, que la sen~ibilidad acústica, permi 
te R los murci~lagos, diferenciar si proviene del insecto -
que les servirá de alimento, o bien de un obstáculo cuyo -
tropiezo podría significarles la muerte (26), 

Este dispositivo "sonar", s6lo funciona a un máximo 
de 4,50 m. (27), La frecuencia de este sonido, es de 30,000 
a 70,000 vibraciones por segundo (35) 1 y se piensa que se -
origina en los 6rganos vocales y la laringe, que como seña-

·1amos antes, es 6sea, Bl oido humano, solamente puede cap
tar de 16 1 000 a 25,00 vibraciones por segundo (27), 

Vesey-Fitz Gerald (35), refiere que los murci~lagos 
son capaces de emitir 3 sonidos: 

La voz ordinaria o grito de vuelo, 
El zumbido que percibe el hombre cuando se acerca 

al animal, 
El tic-tac, que se oye a mayor distancia, 

El primer sonido puede estar o no acompañado del so 
nido ultras6nico y por medio de ~l, pueden distinguirse unos 
murci~lagos de otros y no chocan (específico), 

Bl tic-tac y el zumbido, se scompañan del tono su-
pers6nico, pero no son específicos. 

En total, creo que los sonidos emitidos son cuatro, 
debido a la suma de los tres audibles y el ultras6nico, 

En la base de la oreja, el murci~lago posee un mús
culo, como señalarnos antes, cuya contracci6n evita la conf~ 
si6n de sonidos provenientes de otros murciélagos, 

El sentido de orientaci6n, es probable que se loca
lice en los canales semicirculares y 6rganos vecinos, así -
como en el ojo (3). 

l.a percepci6n del ultramicroeco, condiciona un pab,!!. 
116n auricular, oido medio e interno con modificaciones y -
gran sensibilidad, 
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De estas manifestaciones, se habl6 en el aspecto -
anat6mico, 

La localizaci6n del eco, ee una de las funciones del 
TRAGO, pero también intervienen loe Órganos vecinos (35). -
Los murciélagos de orejas y trago grandes, son magníficos -
voladores y acostumbran cazar a bajas alturas, donde son más 
abundantes loa inaectos y los obstáculos¡ los de orejas y -
trago más pequeño, vuelan por lo general a mayor altura, -
donde existen menos probabilidades de choque, con obstáculos, 

El apéndice nasal de los filostomidos, tiene funci~ 
nes olfatorias, alcanzando en algunos frug{voroe, gran tam-ª. 
ño (34) 1 pero además, se le relaciona con la precisión en -
el vuelo¡ se presume que sirve como antena, para dirigir un 
estrecho haz de ondee eupereónicaa y ae! aumentar el conocí 
miento de la posición del animal con respecto al medio, Loa 
vampiros presentan el apéndice nasal muy rudimentario. 

Loa vampiros, son los murciélagos que tien3n menos 
desarrollado el mecanismo de "ecolocación", pues aÓlo la -
utilizan para abandonar las cuevas en que viven y en grado 
mínimo para localizar animales, ya que para éllo, usan am-
pliamente la vista y el olfato y ae ayudan con el o!do, pe
ro para percibir ligeros mugidos nocturnos, ruido de cascos, 
etc. Debido a este eacaao funcionamiento, se ha atrofiado y 
por eso en ocasiones chocan con las mallas de loa meaquite
ros de las ventanas, Este hecho, se ha aprovechado para la 
fabricaci6n de .una trampa para vampiros, de la cual hablar!l_ 
moe en el capítulo de "Represión de transmisores rábicos", 

Habitación,- El vampiro generalmente vive en cuevas 
volcánicas o minas abandonadas, por lo que Villa (33), lo -
considera litÓfilo interno de preferencia¡ como en algunas 
regiones también habita en ~rbolea huecoe y bajo lae hojas 
de palmera, también pertenece a loe fitÓfilos externos. Pu!l_ 
de habitar también, alcantarillas, puentea, casas abandona
das, etc, 

Permanece colgado boca-abajo, sujetándose con los -
dedos, a cualquier hoquedad, vali6ndos de un ~ecaniamo aut~ 
rnático que obliga a los tendones rle loa dedos a apretar, -
cuando sienten el peso del cuerpo (27), 

Rehuye la luminosidad y prefiere vivir en la aemiob~ 
curidad o en penumbra completa, pero lejos del hombre, 
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Requiere una humedad de PO a 903, en el interior de 
su habitaci6n (34), y una temperatura de 15.6° C, en invieL 
no y m!s de 26º C, en verano, en el medio ambiente externo, 
siendo algunos grados más elevada en el interior de las cu~ 
vas y árboles huecos (34). 

Aunque son homotermos, como todos los mamíferos, -
los murciélagos en general, tienen cierta capacidad de reg~ 
laci6n t~rmica, La temperatura de los quir6pteros varía de 
34.4º C, en el Rhinopolophus hipposiderus, a 40.6° C, en -
Noctiliois, 

En lois paíises con ~istacioneis bien definidas, cuando 
la temperatura ambiente baja a un punto cr1tico, los murci! 
lagos se aletargan, atenuando su respiraci6n y disminuyendo 
la frecuencia cardiaca¡ pueda durar el letargo, hora•, días 
o semanas, hasta que la temperatura se normalice, Si la -
cueva tiene una temperatura inferior a 10° C, durante meses, 
el letargo se prolonga durante todo ese tLempo, aumentando 
ligeramente la temperatura corporal, para no morir de frío 
(27). 

COLONIAS,- El vampiro, generalmente vive congregado 
en· c·o·l·onias más o menos numerosas¡ es un individuo 11ociable, 
qub busca la compañía de sus congéneres, Tiende a permane
cer en la misma cueva, durante siglos (24), como lo demues
tra la presencia de excremento fosilizado, en las capas más 
profundas da los montículos que forma con sus deyecciones; 
en cuevas que aún habita, como descubri6 Málaga (24), 

Algunas colonias están formadas por millares de va.!!!. 
piros (26), pero por lo general no exceden de 20 a 30 roa- -
dres, que son la base de la misma, además de los hijos que 
son numerosos, y los machos adultos que son de menor cuantía, 

La hembra produce un hijo en cada parte y el perío
do de gestaci6n gira sobre los 5 meses¡ se admite que el c~ 
lo aparece durante el mes de febrero y con él, numerosas p~ 
leas y difusi6n del virus, e incluso separaci6n de algunos 
machos, que tienen que ir a vivir a otros lugares¡ se afir
ma también (26), que las hembrae pueden presentar otra man,!_ 
festaci6n de estro, postpartum, lo que hace factible dos PA 
riciones por año¡ el proceso de reproducci6n se efectúa du
rante todo el año y el celo no s6lo se presenta en febrero, 
Las hembras de los microquir6pteros en general, son fecundas 
a los dos años y los machos a los 3 (27), 
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Las hembras gestantes, son en extremo furiosas y -
atacan a sus cong6neres, causándolos graves mord~duras, que 
en ocasiones penetran el cráneo, 

Por lo general, las uniones sexuales de las espe
cies que se aletargan, son antes de este fan6meno fisiol6-
gico, y no despu6s, como ocurre en la mayoría de los mam{
feros¡ para 6ste guardan los elementos seminales gn el ~t~ 
ro durante ol letargo y con la nueva primavera, se ef~ct~a 
la fecundaci6n del 6vulo y la gestaci6n; áste es otro fon~ 
meno rarísimo propio de estos animales (27), Sn algunas -
especies, al despertar del letargo, est~n listas las hem-
bras para parir, por lo que buscan· un lugar l\proptado y p~ 

ren en conjunto (27), Unn hembra de 6 a 7 gr, ti•rne hijos 
de 2 gr, lo que es igual a que una mujer tenga hijos de 30 K, 

El Desmodus rotundus, al momento de nacer, es cie
go, carece de pelo y sus dientes son finos y pequeños¡ de 
inmediato se agarra del vientre de la madre y empieza a m~ 

mar (26), La madre vuela con el hijo agarrado a su pecho 
durante varios días, luego lo obliga a separarse, aunque -
lo sigue alimentando peri6dicamente, 

Ya adolescente, el vampiro empieza b ingerir sangre 
en las fuentes animales que le proporciona la madre (26),
pero sigue amamant~ndose a veces hasta los dos meses de -
edad, La longe~ldad de los macroguir6pteros se estima en 
20 años, y la de los microguir6pteros de 12 a 13 (27), 

FORMAS DE AblMBNTACION,- Despu6s de la lactancia,
los vampiros: Desmodus rotundus, Diphyls ecaudata y Diaemus 
youngi, se alimentan exclusivamente de sangro; .para conse
guir ~sta 1 tienen que morder a un mamífero, o un•:ft.Ve dom'A 
tica, tieg~n Mann (26), loa vampiros usan ampliamente la -
vista y el olfato para descubrir a sus víctimas y los ani
males de pelaje obscuro son m~s atractivos para dichos mu.!: 
ciálagos¡ ya sobre su presa, repliegan sus alas y levantan 
el cuerpo, apoy&ndose en la base del pulgar, bien separado 
del ala y sobre la planta de los pies¡ dnn la impresi6n de 
caminar en zancos y en asas condiciones efectdan la mordida, 

La mordedura del vampiro, no es en línea recta - -
(26) 1 'es m&s bien en forma de "V", con 111 i!!Uperficie int'31:, 
na convexa¡ el trozo de piel desprendido, mide unos 6 mm, 
de ancho, 13 mm, de largo y 5 mm, de profundidad¡ la lonr.!. 
tud no guarda relaci6n con la profundidad, por la curvatu
ra del trozo levantado, 

/ 
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~:1(ll!lgl!I Alba (26) 1 hizo un corte de oreja ele una V.!! 
ca, que ten!a mordedura de vampiro y la observ6 al micros
copio; encontr& af9ctadas ll!ls cul!ltro capal!I de la epidermis, 
hasta .el estrato reticulRr d9 la dermis, pero sin lesi6n en 
~1-~anfculo adiposo ni en el tejido areolar subd~rmico. 

Por lo general, estas heridas no son dolorosas (26) 
probablemente por la forma de incisi6n, y no por la subs-
tancia anest&sica, que se creía secr~taba el vampiro, Ll!ls 
gantes que son mordidas cuando duermen, generalmente no -
despiertnn; a los animales, en ocasiones !!e les ve levantar 
el cuello o menear la cola, al sentir la mordida. 

Los lugares preferidos por el vampiro para morrter, 
son 3n equinos y bovinos: el cuello en toda su extensi6n,
pero de preferencia traa las orejas; tamb1~n muerden la -
cruz y hasta la cola, A los ovinos y caprinos, les muerden 
en ~oa mismos lugares o en la cara y miembros, si la lana 
cubre el cuello y el dor&o, A los cerdos, los muerdan en 
las mamas o en las orejal!I, A laa gallinas y pavos, en la 
cre!!tl!. y barbillas y en el hombre, los dedos de los pies, -
junto a las uñas, lo!! codos, o cualquier regi6n qua se en
cuentre descubierta, Los gatos escapan de su mordedura, y 
los perro9 (24), por poseer 6rganos auditivos capaces de -
percibir cierta frecuencie ultras6nica, también. 

,\ pe11ar del pequeño tamaño de la herida, una mordj¡_ 
dura d€ vampiro ~angra difusamente y durante 3 a 8 horas, 
mientras que una herida algo mayor, causada por un cuchi-
llo, sangra en condiciones normales, 10 a 15 minutos como 
m~ximo. kl!lnn (J6), encontr6 que !!e retarda la coagulaci6n 
gangu!nea con extracto de glándulas salivales de vampiro y 
Ru~chi (Zñ), hall6 glándula11 de secreci6n anticoagulante, 
~ituadas en la comisura de loe labios; Bier (26) 1 por Últ~ 
mo, comprob6 la presencia de esta substancia y safial6 que 
s6lo existe en lo~ murciélagos vampiros, pues hasta la fe
cha no se ha encontrado en ningún otro murciélago, 

Según Ruschi (¿6), el vampiro lame, pero se hl!I de
Moetrado y lo hemo~ obeervado personalmente, que l!lunque en 
ocasion~s si lo haca, eu forma da alimentaci6n se basa en 
la succi6n que efectúa, por un mecan!amo que se encuentra 
con~lc!onado, por la forma espectal de la lengua, la cual 
5e anro~la ventralmente y en conjunto con el surco ventral 
y el labio bífido, forma un canal por el q~e corre la san-

/ 



LOS RANCHEROS DE ALGUNAS REGIONES Pf:N~'rRAN EN Ll\S 
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gro de la herida casi libremente y s6lamente necesita el -
vampiro, efectuar algunos movimientos linguales y faríngeos, 
para que el vacio que se forma en dicho canal, siga atrnyen 
do el líquido (32). 

Después de toma~ 15 a 20 e.e. de san~re o mis, si -
tiene varios d!as sin comer, vuela torpemente hasta un ár-
bol o viga cercana, donde reposa y hace la digosti6n parcial 
de la sangre, para luego partir a su morada. En ese lugar 
de reposo, deja manchas de excremento, lo que ayuda a su l~ 
calizaci6n. 

DISTRIBUCION DE LOS MURCIELAGOS HEMATOFAGOS,- Como 
hab!amoa dicho, el Desmodus rotundus es el de distribuci6n 
más amplia y mayor importancia¡ habita en regiones muy va-
riadas, pero generalmente vive en el mismo habitat de la -
palmera; se le encuentra desde cercR del nivel del mar, haA 
ta 2 1 100 m. de altura, sobre el nivel del mismo. Málaga -
(24), ha capturado vampiros, a 4,000 m. de altura sobre el 
nivel del mar, en regiones tropicales de Sudam6rica y el -
que escribe, ha capturado 10 ejemplares de Desmodus rotundus. 
en Amealco, Hidalgo, a 2,500 m, de altura sobre el nivel -
del mar y en clima fr!o, 

El m.eno11 extendido en la República Mexicana, ea el 
Diaemus youngi, que hasta hace poco se le consideraba excl,!! 
sivo de la zona del Amazonas, en Brasil. 

Según Villa (31), se han recolectado ejemplares de 
Desmodus rotundus, en los •iguiente• estados: 

Campeche: en San Jos& Carpizo, 
Chiapas: en Tuxtla Gutiérrez, San José, Comitán. 
Guerrero: en Puente de Dios, Yerbnbuena, Acapulco. 
Jalisco: en Magdalena, Tequila, Guadalajara, Teuch.!. 

tlán, Ameca, Chapala, Sayula, Atoyac, San 
Luis, Soyatlán y Autlán. 

Mlchoacán: Coalcomán, Uruapan, El Lim6n, Estancia, 
Cerro del Borrego, San José de Chila y -
Aguililla. 

Morelos: Palo Bolero y Cuernavaca. 
Nayarit: San Blas, 
Oaxaca: Dominguillo, Cerro de San Felipe y Oaxac~ 
~uer&taro: Cadereyta, 
Quintana Roo: en la Hacienda Santa Rosa. 

,/ 
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San Luis Potosí: en Ciudad Valles. 
Sinaloa: en Elota, 
Tamaulipas: en Ciudad Victoria. 
Veracruz: en Jacalea, Jalacingo, Boca del R!o, Acul..t 

zingo, Ojo de Agua, Paraje Nuevo, Potrero, 
Cueva de la pesca, Grutas Atoyac, Fort!n, 
San Juan de la Punta, San Andr~s Tuxtla, -
Jesús C21rranza. 

Yucat,n: en El Laberinto, M6rida, Calcehtok. 
Zacatecas: en Jalpa, 

El mismo Villa, dice: "Indudablemente que el sur de 
Puebla, el estado de Guanajuato y Aguascalientes, tiene De1-
modus rotundus, pero no se cuenta con ejemplares capturados", 

Ampliando esta di1tribuci6n del vampiro Desmodus ro
tundus 1. señalaré, que Orozco y el que escribe, hemos captur,!. 
do Desmodus rotundus en: Jonacatepec, Worelos (180 ejempla-
res)¡ Estaci6n Vicente, Oaxaca (m'e de 400 ejemplares)¡ AaeaJ,. 
co, Hidalgo (10 ejemplare•) y hemos observado animale• mordJ.. 
aos por vampiros, en Teutla, Jolalpan y Mitepec del sur de -
Puebla; en Xochitepec y Cuajinicuilapa, estado de Guerrero, 
en Acatl'n de P~rez Figueroa, Oaxaca, Chacaltianguis, Acayu
can y C21temaco, Veracruz¡ y Tampico, Tamaulipas, 

Seguramente existen vampiros Desmodu~ rotundu• en -
otros municipios, e incluso en otros e•tadoa como el de Ta-
basco, s6lamente que no se han recolectado ejemplares en - -
éllos, 

El Diphyla ecaudata, ae ha encontrado en: Yucat,n, -
Tehuantepec, Oaxaca, Orizaba y Veracruz, Hidalgo y San Lui• 
Poto•! (26), 

El Dtaemus youngi, se ha encontrado en Teapa, Tabas
co (12), Tamaulipas y Chiapas, 

Ru!z Mart!nez (26), menciona que antes, ae conaider_!l 
ba que el Desmodus rotundus ocupaba 17 de las 31 entidades -
federativas, de la Repdblica Mexicana, pero en la actualidad 
ae le considera distribuido por todos los estados de la mi•
ma, s6lo qua con una diseminaci6n muy variable, 

Según loa informes de los M6dicos Veterinarios Regi.2, 
nales, adscritos a la Direcci6n de Sanidad Animal (2), se 1.2, 
caliza dicho murci&lago hemat6fago, en 24 estados y tiende a 
diseminarse a los dem~s. 

,.-. ·- -- - - - -- ---· 
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El DeBmodus rotundus (31), tiende a emigrar hacia 
el norte, sobre todo por la regi6n cos.tera del Golfo do M! 
xico y se ha encontrado en forDa ocasional, en el sur de -
Texas, 

1.:ECANI SMOS DE TRANSMISION DEL VIRUS, 

Preeencia del viru~ (Formido inexorabilis) en los 
murci&lagoe no homat6fagos.- En la actualidad se eabó i7) 1 

que no ~610 loB vampiros transmiten la rabia desmod6sica a 
los animales domésticos y al hombre; otroe géneroe de la -
familia Phylloetomatidae, e inclu~o de otras familias, como 
la Emballonuridae, Vesportilionidae y Moloaeidae, actdan -
tambi&n como vectoree del virus, 

La importancia de este hecho radica, en la distri
buci6n tan amplia quo alcanzan oetos murciélagos, pues ha
bitan en zonas fríae, templadas y tropicales, El murciélA 
go Eptosicue fuscus propincous (Z6) 1 vive en regiones n6r
dicas y se extiende hasta el sur de Brasil, 

El car&cter migratorio que presentan algunas espe
cies, significa el transporte del virus, a todos los luga
res que visitan temporalmente durante su viaje, 

El mayor número de casos de aielamiento del virus 
r&bico en quir6pteros no hemat6fagoo, correEponden al mur
ci6lago cola libre, Tadarida braziliensis mexicana¡ su ca
r&cter migratorio, lo hace el murciélago m&s estudiado, 
dospu6e del Desmodus rotundus, para conocer su relaci6n -
con la difusi6n del virus. 

En lon lotee de vampiros se ha encontrado un 6% -
con virus r&bico (24), comprobado con inmuno-fluoresconcia 
y on murciélagos no hemat6fagos, el 14 - 403, con la misma 
técnica, 

El murciélago Tadaridll b. mexicana (101) 1 ante1 del 
invierno emigra del sur de los Estados Unidos para México, 
donde ofect~a la fecundaci6n de las hembras; antes de la -
primavora regresa y efectúa las pariciones all&, en verano, 
Este murciélago se extiende desde Kansas y Nevada, en los 
Bstados Unidos, hasta el Istmo de Tehuantepec y Chiapas,-
on México (26) 1 aunque generalmente no convive con los mur 
ciélagos hemat6fagos. Uno de estos murciélagos Tadarlda, 
vol6 m&s do l, 500 km, (24). 

El murciélaco lengua larga, Leptonycteris nivale~, 
también es migratorio (26), y se han encontrado ajPmplares 

- .. -.- .. -,... .- - .--:- -·-- --~-
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con virus r&bico, 

En otras especies, tambi&n se ha encontrado el virus 
r~bico: 

Pawan en 1937 (26), en un Artibcus planirostris tri
nitatis {frugívoro), en un Carollia perapiciliata (frugívoro) 
y en Diclydurua albus (insectívoro), todos en la Isla de Tri 
nidad; en México, por múltiples inves.tigadores (26), en Arti 
.beus, Macrotus, Chilonycteris persone.ta, Miotis velifer y -

otrol!I, 

En Brasil, Málaga y Da'Silva {26), en Phyllostomus -
hastatum (omnívoro)¡ en todo el Continente Americano (26), -
además de los anteriores, en: Pipistrellus, Eptesicus, Lasiu 
.!.l:!.!!, 1 Dasypterue y 'Antrozous. 

Tiarkel (26), examin6 numerosos ejemplares de Tadari 
da b, mexicana, y encontr6: en Florida, de 5 1 570 murciélagos, 
33 aislamientos de virus rábico¡ en Nuevo México, de 2,856 1 

61¡ en Texas, de 2 1 500, 70 y en Oklahomn, de 1,071, s6lamen
te 2, 

De loa anteriores casos de comprobación rábica, 75 -
estaban relacionados con personas mordidas, 

En esta mil!lma e15pecie, Burns y Farinaci en Texas - -
(26), aislaron el virus rábico en 2 1 de un total da 207 ejem, 
ple.res, cuya emulsi6n cerebral individual, fue inyectada a -
otros tantos ratones; pero lo importante fue, que el 653 de 
los murciélagos presentaban anticuerpos neutralizantes, 

En Estadol!I Unidol!I, los Índicel!I de positividad rábica 
en murciélagos, son muy elevados; mucho má~.~u~en México, -
Brasil y la Isla de Trinidad (10), 

Málaga Alba (26), 15efiala que al examinar grupos de -
murciélagos no hemat6fagol!I en Estadol!I Unidos, encontr6 que -
un 173 presentaba corpúsculos de Negri, 973 contenía anticue.!:. 
pos neutralizantes y aisl6 el virus en el 123 de estos animA 
lel!I, En México, 15e ha encontrado sólo el 23 con corpúsculos 
de Negri, y en Brasil y la Isla de Trinidad, no excede del -
103. 

Se comprobó el virus, en 35 de las 36 espacies exis
tentes en los Estados Unidos (13) 1 y se han localizado en --
101!1 Condados de: Alabe.me., Arizona, California, Colorado, Fl~ 
rida, Georgia, Louisiana, Michigan, Mine~15ota, Montana, New 
Mhxico, N~w York, Ohio, Oklahoma, Penneylvania, Texas y Hutah, 

- -~- .. ~-~ 
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En Florida, un murciélago amarillo, Dn~ypterus flo
ridanus, mordi6 a un niño¡ se aisl6 el virus rábico, da di
cho quiróptero y se salv6 al niño con el tratamiento (26). 

Whitte (26), aisl6 el virus de un murciélago~ 
rus cinereus, que había mordido a una mujer en Carlisle, -
Pennsylvania, la cual también se salvó con el tratamiento, 

En 1951 (26), en la autopsia de una mujer que pre~ 
sentó poliomielitis bulbar y con antecedentes de mordedura 
de murciélago, se encontraron corpúsculos de Negri¡ fue la 
primer defunción por rabia transmitida por quir6pteros, en 
los Estados Unidos, 

Tierkel (26), señala que van diagnosticados como -
positivos a la rabia, 300 casos más, en 19 es€ados de la -
Unión Americana, en una Provincia de Canad~ y recientemente 
en Yugoeslavia y Turquía, 

Tomando en cuenta todos estos factores, se han he
cho estudios exhaustivos en murciélagos de todos tipos, y -

se ha llegado a la conclusión de que existe un estado sim-
biÓtico entre murciélago y virus, estando capacitado el pri 
mero, para la transmisi6n del segundo, durante un largo tie~ 
~º•·sin mostrar el menor síntoma de enfermedad, o bien mos
trándolo e incluso muriendo, 

FORMAS QUE ADOPTA LA RABIA EN LOS MURCIELAGOS, 

Existen numerosas descripciones al respecto, pero 
la más completa, estoy seguro que es ésta: 

Pawan (26), señala seis formas do rabia en los muL 
ciélagos: 

1,- Forma furiosa clásica, Síntoma dominante, la 
excitaci6n, que termina en ~arálisis y muerte, 

2,- Fprma paral!tfca clásica, Sin excitación, pa~ 
rálisis Y. muerte por falla respiratoria~ 

3,- Rabia furiosa. Que mata :sin síntomas ci.e pará
lisis, 

4,- Rabia furiosa, Que no mata a~ vampiro o~mur-
ciélago, y aparentemente se recupera, 
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5,- §ora~ muda de rabia, En la que el ruurci§lago 
!'le muestra apllrentemente normal, pero muera r~ 
pentinat:1ente. 

6.- Forma asintom6tica, ~urciAlagos atrap~dos, ~

parentemente normal9s, dan alto .t!tulo c!o antj_ 
cuerpos neutralizant~s. 

En la forma cl~s1ca, se aprecian los períodos tfpi
coe ~e incubnci6n, prodr6rn1co de excitaci6n, de p~r~lisis y 
muerte. 

Pawan, se~ala doce a catorce hora~ de período prodr! 
mico, preeentando el vampiro: inquietud, irritntilidad y p~ 

qucños eapasmos musculnres¡ en otros casos, apat{~, anorexia 
y accesoe de furi&; de~pdes, estos síntomas se acont6an y -
la furia predonina en el cuadro, decayendo ~n paresia y ma
nifiesta incontinancla urinaria, cuello caico, pñrélisis y 

muerte, En frug.fvoros n in!!ect!voros, se nota la prcscnc ~ n 
del virus rAbico en ello6, por encontrarlos mordiendo anlm~ 
las diversos ~n forma agresiva, lo cual denota ampliamente 
anormalidad en su conducta, 

.:n virul!! inoculado al murciélago, aparece ráp! dnme.!l 
te en las gl,ndulas salivales, a veces en siete d!aa; cuan
do todavía no presenta ningdn efntoma, eu saliva ee altame,!l 
te virulenta. 

Para la des.cripci6n clínica de la rabia en el vampj_ 
ro, tom6 los siguientes datos de Raru!rez Valenzuela (¿&): 

Prodromo: desde unas horas, ha15ta un d{a¡ manifies
ta inquietud, irritabilidad, temblores musculare~, anoraxia 
y apatía. Pueden ocurrir accosoe de excitabilidad y furia 
y si !!!O excita, muerde, 

Período de furia: dura de uno a cinco d{as. 

El animlll puedo racuperar.!le o puecf<:? !<E·guir pnraliz~ 
do y morir; en el segundo caso, despuls ~el par!odo de fu-
ria, se presenta pareela, dificultad para velar, par,lisiR 
de la mandíbula inferior y cuello, par&lisis de las alas, -
ee arraetran, ae empujan con los miembros menos afectados o 
quedan suspendidos en las jaulas; nlgunoa prel!enta.n contras 
clones musculares en 108 miembros y en el tronco; es nota-
ble la incontinencia de la orina. 
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P0r!ono par~l!tico: dura de uno a cuatro d{~e y tAL 
mina con la muerte. 

Pawan (26), ~eñala 25 d!as como promedio de período 
de 1ncubaci6n en inoculaci6n experimentai. También relata 
el caso de un vampiro que present6 171 d!as de período de -
incubaci6n, 

Otros autores (26), señalan casos de 130 días de p~ 
riodo-~e incubaci6n en murci~lagds, pero como promedio, cil
tan,·:de 11 a· 17 .• 

Thlez Gj r6n (26), encontr6 como período de incuba-' 
ci6n 7 a i6-~!as, tras inriculaci6n experimental intracere-
bral, 

Torras y Quiroz (26), demostraron en Brasil, que los 
vampiros que resi~ten la infecci6n, se tornan portadores y
eliminadorea de virus, Sometieron 4 Desmodus rotundus a la 
mordedura de un murciÓlago, que sabían ara portador asinto
m&tico¡ resultado: 2 murieron y los otros 2 continuaron - -
transmitiendo rabia, 

No se sabe cuanto puede durar un murciélago como -
portador. En el laboratorio Gargos (26) 1 se han mantenido 
y reproducido por más de cinco años, vampiros con capacidad 
de transmisi6n rábica, La transmisi6n se efectuaba como s~ 
cede en forma natural, al pelear entre sí o al lamer eangrB 
que había sido lamida por un vampiro infectado. 

Harold johnson (26), demostró la transmisión del vi 
rus rábico, por la leche de vampiro hembra a los lactantes¡ 
lo que indica que desde su nacimiento, los quir6pteros, pU.Q 
den adquirir el virus rábico, con el acto de mamar. Además, 
madre e hijo, frecuentemente BP- mordisquean, 

tiulkin (¿E), como habíamos dicho con anterioridad 1 -

descubri6 la bolaa interoscapular¡ le encontr~ funciones de 
reserva onerg,tica (grasa), en el proceso de invernaci6n; -
en un grupo de murciélagoe que estudi6, halló virus rábico 
en dicha bolea, en el 923, el cerebro de loa miamos, en el 
503 y en la saliva s6lo en el 20%. La conaid~r6 tambl~n -
como reservorio del virus, 

¿l virua rábico tiene gran afinidad por esta bolaa, 
y es donde m4s frecuentemente se le encuentra y en mayor 
concentraci6n, a~n cuando no exista en el cerebro, ni --n --
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las gl~ndulas salival~s. 

Actualmente {10), se le conocen funciones hormonales 
a dich~ bolsa, adem!s de las ya citadas. 

Sstos factores que favorecen la conservaci6n del v,i 
rue, en determinados tejidos del murci~~ago, concuerdan con 
lns características lipotrÓficas de algunos virus y con la 
gran actividad metabólica_ de eso~ tejidos, que sugieren un
nuevo mecanismo da reserva alimenticia para el animal, y un 
medio favorable para el cultivo y multiplicación del virus. 
Tal vez a este Órgano se deba la perpetuación del virus r~
bico en los quiróptarol'l. __ 

utras formas de transmisión del virue rábico.- El -
Dr. Nikolitch (26), safiala la poeibilidad de que la rabia ~ 
pueda s~r transmitida por murci~lagos insect{v~ros, al comer 
insectos necróforos, como ~l Necrophorus vespilio, que vue

·1an bajo, casi al ras del suelo en una !rea de 200 a 300 Mts~ 
lo mismo que el rnurci~lago y a las mismas horas (crep4sculo 
y noche); estos insectos·buscan su alimento en cadáveres de 
roedores o grandes herb!voroe, pudiendo alguno de ~stos, hA 
ber muerto _de rabia. 

ütro madi~ de transmisión del virus.- Fue descubier 
to por Constantine en 1961 (9), en la "Cueva Fría", cerc·a de\ 
Uvalde, Texas, donde existen millones de murci~lagos con Í!!, 
dice de positividad rábica rnuy elevada. Efectu6 tres expe
rimentos, de los cuales el tercero fue el más completo y se 
llevó a cabo, de junio 2f a julio 29 de 1961. Mantuvo du-
rante un mes dentro de la cueva, grupos de coyotes, zorros, 
zorrinos, perros, gatos, comadrejas y mapaches, cuarentena
dos previamente y con la prueba de seroneutralización nega
tiva. Se colocaron en cuatro tipos de jaulas con las si- -
guientee características: 

l.- Malla metálica de 2.5 cm. 

2.- La misma malla y ademfs sobrepuesta otra, de -
alambre de 6 mm., para evitar contacto con mur
ci&lagos y algunos otros animales de las cuevas. 

3.- Similar a la primera y con malla de l. 4 mm •. , P.!!. 
ra evitar la entrada de artr6podos. 

4.- Similar a la primera ~· ad erná s cubierta y l!lellala 

... .. 
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con plástico transparente, excepto en dos extre 
mos, donde se tapó con malla do 'c1ncrón, adem&s
de la de 1,4 mm, y también con lana de vidrio -
empapada con glicerina, para impedir la penetr.!!, 
ción de ~caros de murciélago, 

Al fin8lizar el experimento, sa encontró que todos 
los coyotee (diez) colocados en cada uno de los cuatro ti-
pos de jaula y todas las zorras (cuarenta) colocadae en las 
jaulae uno, dos y tres, habían muerto de rabia, El virus -
aiel8do so identificó por la prueba de seroneutralización, 
y el período de incubación promedio, fue de 2f 8 109 d{a~. 

Todos los.dem~s animales siguieron en ob15ervación ~ 

seie meses, sin morir ninguno, 

Concluyó el Dr. Constantine, que la rabia es trans
mieible, por otro medio que no es 18 mordedur8 ~l~sica y -
cree que es 18 vía a~rea, en lugares donde los murciélagos 
viven en grandes cantidades, pudiendo existir el virus, su~ 

pendido en gotitas de humedad, formando aeroeolee, 

·'\ 
\ 

\ 
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5.- REPRESION DE TRANSMISORES RABICOS. 

En la gran epizootia de la Isla de Trinidad en 1925, 
llur•t y Pawan (26), !Señalaban la lllUe·rte de 53 personas y -
mis de 3 1 000 animale!!, por rabia daamod~sica, lo que ocasi~ 
n6 una guerra sin precedente contra los vampiros, pues ya -
se hab{a determinado que estos quir6pteroB eran los tran!lm,i 
sores de dicha enfermedad. 

Se les combat16 en todas formas y se desarrollaron 
grandes campaña•; al final ae vi6, que cada vampiro muerto 
le!! había costado cerca da un dolar, y que la incidencia no 
hab{a disminuido en la forma que ello!! deseaban. Señalan -
los autoras anteriores, que ésto se deb{a a los vuelos que 
efectuaban los vampiros de la cuenca del Orinoco, que queda 
a unos diez k116metroa, de la región afectada. 

No obstante, cabe señalar que en otros sitios, los 
resultados han sido bastante favorables, teniendo como fac
tores determinantes para el exterminio: 

a),- Topografía del terreno, que permi~a la r&pida 
'1ocnlizaci6n de cuevas, minas, etc., y que ~etas sean cercA 
nas, accesibles y explorables. 

b),- Facilidad de desplazamiento, para las brigadas 
de control de vampiros, a trav~!I de loa lugares afectados: 
carreteras, brechas, etc.· 

Es 16gico suponer quq diaminuyendo el número de VA,!!. 

piros, la incidencia de la rabia ea menor, por dis~inuir -
las mordeduras. Esto a6lo d! resultado cua~do se hace en -
gran escala, pero por lo general, los lugares afectados, d.,!. 
bido al clima tropical, poseen una vegetaci6n exuberante y 

••lv&tica, ofreciendo gran protecci6n a los quir6pteroa y -
proporcionando refugios difíciles de localizar, leja~o• e -
inaccesibles, 

El exterminio lo deben efectuar personas experimen
tadas y un gu!a que conozca bien la regi6n. Lo principal -
ea saber distinguir un hemat6fago de cualquier otro quir6p
tero, y éste se logra con pr~ctica ~olamente. La importan
cia de 6~te hecho, radica en que no ae deben destruir mur-· 
ciélago• in11ec1;Jvoros, frug!voros, etc,, pues la mayoría da 

: 



ellos reportan benaf'icios al hombre, por ayudar a la poltnj,_ 
zaci6n, e8tablecer equilibrios biol6gicoe o de~truir roedo
res; por ejemplo: el Tadarica b, mexicnna (34) 1 se donomtna 
murciélago guanero, por producir gran cantidad de un magní
fico fertilizante (murcielagutna), formado en gran parte -
por restos de infinidad de insectoe, y con un contenido de 
0,41 ~ l,33 de nitr6gano y de 1,9 a 30.~¡ de 'cido fosf6ri
co, 

s61amente el murci,lago hemat6fago resulta perjudi
cial al hombre y a los anlmalee, por su tipo de alimentaci6~ 
que lo condena a ser transmisor en forma natural de la ra-
bia, 

Málaga Alba (26), señala que la rabia en los murcif 
lagos es auto-limitante; o sea que cuando ap~rece un brote 
en el ganado, la cantidad rte murciélagos vá disminuyendo, y 
con ello8 1 el número de bovinos atacados, Lo evidente es,
que las colonias aufren plrdidas cuantitativae por la rabia, 
que s6lamente en 2 6 3 años se recuperan, Tal vez a ésto -
se debe la pre3entaci6n de rabia desmodésica bovina, en fo.I, 
ma de brote y en ciclos definidos cada 2 6 3 años, en algu
nos lugares de la América Tropical, 

Para combatir a los vampiros se han usado infinidad 
de métodos, 

En algunas regiones, tapan las cuevae con mamposte
ría 6 alambrados para impedir la salida de los quir6pteros, 
E•te método ea costoso, ~if!cil en lugares lejanos y deetr~ 
ye también especies benéficas y es nulo, en caso de que te.n. 
ga escapes desconocidos, la cueva o mina en que 9e efectúa 
la clausura. 

En otras regiones, se queman ramas verdee y hojaraA 
ca a la entrada o en el interior de las cueva•, para obli-
gar a salir a los vampiros; estos escapan algunas veces. y -
otras, son muertoe con escopeta, 

Alguno5 campesinos entran directamente a los lugares 
donde habitan los vampiros, y los destruyen con escopeta. -
Por lo general matan también otras especies, y a veces pro
vocan derrumbes. 

Algunos han empleado jarabe con estricnina (26) 1 UA 
tado en las herida~ producidas por la mordedura de vampiro, 
para que al llegar uno de ellos, a reabrir la herida con eu 
lengua, se envenene. Los resultados son buenos, pero eft 
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una labor ardua y a vecen imposible, untar las heridas del 
canado qua ~e encuentra diseminado en el monte. 

~e han empleado gases como el bromuro de metilo - -
(26) 1 que ~lcanza fuerte condensaci6n en el techo de las -
cuevaG, pero es paligroso su uso, al igual que el de todos 
los gases venenosos, y debe emplearlo gent~ experimentada y 
con equipo adecuado, lo cual significa un costo el3vado en 
cada campaña, 

Actualmente se usan las trampas tipo "arpa", idea-
das por Constantine (B)¡ constan de un marco de madera de -
dimert~iones variables, pero por lo.general son de 1.€0 m, x 
2 m.¡ el arpa es de alambre de acero inoxidable, de 0.03 cm, 
de diámetro, con ~.5 cm. de espacio entre cada una de ellas 
y colococlas en forma paralela y vertical, con ra.!lorte.s ind.!. 
vidu~les y con una tensi6n de 3 kg. 

En la parte infarior, tiene una tolva de plástico, 
donde caen lOl'I niUrci.3la¡:os 111 topar con el arpa; ah! 11e de.§. 
truyen con nrma neumática, o se liberan en caso de no ser -
h9matófagos. 

Los vampiros por ~er loe murciélagos más mal dotados 
del inecnniemo de "ecoloclici6n", son loe que con mayor frecue.n, 
cla chocan con el arpa¡ se supone que algunos murciélago!! -
insectívoros perciben la presencia de la trampa y se regre
san. 

La Virecci6n rle ~anidad Animal de la 8ecretar{a de 
Agricultura y Ganadería en M~xico, cuenta con trampa• de e~ 
te tipo, l~v cuale11 eistán en us-o casi constante, 

~anborn (~6), ~ugiare el uso de fuentes luminol'!as -
on establor; y co·rrnle!5, parR ahuyentar los vainpiros; loe r,2_ 
sultados EOn favorables, pero nosotros observamos en la Es
taci6n Vicente, úsxaca, qua los vampiros mordían ei ganado 
dentro de los ectablosf aunque se habían puesto grandes fo
cos alrededor do los mismos. 

~e supone que los vampiros con rabia, debido a su -
conducta anormal, vu~lsn incluso durante el día, por lo ta~ 
to, la presencia de luz un un eetablo, probablemente act~a 
como un excitante a su furor y no como un freno a sus hábi
to!!, 
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Bales, de la Universidad de las Cruces, Ncw M6xico 
(+), está ensayando el uso de una toxina biol6~1ca, que se 
aplica en forma de aerosol, en toda la ragi6n dorsal de los 
animales expuestos a la mordedura de vampiros, No ha dado 
a conocer los resultados que ha obtenido, 

En Maracaida, Venezuela, los ganaderos aseguran -
que la presencia de una planta llamada "s~bila" (26) 1 ahu
yenta a los vampiros¡ y que en los lugares donde existen -
palomares, rara vez se vé un vampiro, Esto hay que confi.!:, 
marlo, 

De todos los métodos anteriores, se infiere: que el 
exterminio de vampiros, ea Útil, y debe hacerse en forma -
racional, ordenada y sistemática, en los lugares en que es 
posible gracias a la topografía, y sobre todo donde axis-
ten brotes de rabia deamodésica en forma cíclica y gran -
cantidad de vampiros, tratando de evitar la sobrepoblación 
quiróptera; ésta traé consigo, aumento del contacto indiv,i 
dual, por posesión de un lugar, por una hembra, etc,, lo -
cual se traduce en una facilísima propagaci6n de la rabia 
entre ellos, y posteriormente a los animales domésticos, 

El exterminio de vampiros es Útil, lo repetimos, -
pero debe acompafiarse de la vacunación ma•iva del ganado -
expuesto, para combatir un brote de rabia o para evitarlo¡ 
de no ser así, .los resultados obtenidos ser&p nulos o m!n,i 
mos, 

+,- Comunicación personal de Mr, Garry Dales, al -
Jefe de la Campafia contra el Derriengue en Mé
xico, M,V, Germán Orozco, 

..... · 

\ 
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6.- PROFILAXIS LLEVADA AL CABO DURANTE 
LOS ULTIMOS SEIS A~os. 

La protecci6n de 101 animales que viven en regiones 
donde existen vampiros, o bien la rabia desmodésica, se 11~ 
va al cabo por medio de la vacunaci6n, principalmente, y -

ayudada con la destrucci6n de quir6ptero1 hemat6fagos y pr~ 
tecci6n de establos (luz, mallas de slambre, etc,), 

En el aspecto huruano, se confiere protecci6n, hacie.!l 
do las habitaciones a prueba de vampiros, instruyendo 1 la 
gente sobre las coetumbre1 y el daño que ocasionan, y 1u PS 
pal como transmisores de la rabia deamod~sica o "derriengue", 

En la República Mexicana, la vacunaci6n del ganado 
expueato, se efectúa desde hace variaM d&cadaa. 

Por el año de 1930, 10 usaba en México la vacuna -
formolada, a base de cerebro de carnero, aplicada dos veces 
al año, causando un claro descenso de la incidencia de di-
cha virosia (10). 

En nu~stro pala se us6 por primera vez la vacuna -
avianizada en gran escala, en el ganado vacuno (10)¡ se re
cibi6 en 1951 la Cepa John1on, de virus adaptado al embri6n 
de pollo, con un total de 182 pase• (alto pasaje), y se us6 
en glicerina y sin liofLlizar, Algunos años después 1e in
trodujo la liofilizaci6n, para mejor con1ervaci6n de la va
cuna, En junio de 1950, 1e produjeron 300,000 do1i1 de la 
misma, pero ya liofilizada¡ para 1956, iban producidas - --
4.000,000 de dosis, Los reaultados fueron magníficos y e~ 

101 estados de mayor incidencia, el porcianto de casos de -
rabia, con relaci6n al ganado existente, baj6 mucho¡ el - -
ejemplo más ilustrativo, fué el del eatado de Jalisco, que 
siempre ha tenido y tiene numerosa poblaci6n de vampiros y 
frecuente• casos de rabia desmodébica¡ en toda la entidad, 
la incidencia era de 56%, y después de la vacunaci6n baj6 a 
0.73 1 evitándose pérdidas por$ 77,760 1 000.00 M. N., con 
una inverai6n de $ 2.160 1 000.00 M. N, En otros lugares, 
los brotes disminuyeron, o ae hicieron casos esporádicos 
(26), 

De1pués de 1052, se hizo un gran ensayo, y se vacu
naron gratuitamente, medio mill6n de cabezas de ganado y -
dieminuy6 la incidencia en casi toda la República, 

En 101 Últimos seis años, que son loe que más no~ -
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interesan, por indicar la incidencia actual de la rabia deA 
mod&sica bovina, la vacunaci6n se ha efectuado en los si- -
guientas estados (2): 

Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoa~án, Gue-
rrero, Oaxaca, Chiapas, Morelo1, Puebla, Hidalgo, Durango, 
Veracruz, Taba1co, Campeche y Yucatán. Tambi6n se ha vacu
nado an áreas circunvecinas, abarcando m&1 all& de los lÍm~ 
tes con astados contiguos, para evitar as{ la propagaci6n -
de esta enfermedad. 

A continunci6n señalamos la vacunaci6n en forma cua,n; 
titativa, en loa estados en que se ha efectuado esta activ~ 
dad profiláctica, en contra de la rabia desmod~s1ca bovina, 
en los Último• sai1 años; la cifra asentada, expresa el nú
mero de dosis aplicadas, en todas las especies dom&sticaa -
susceptibles, y corresponde a la suma de las vacunaciones -
de los cuales informaron al personal de M6dicos Veterinarios 
Regionales, más el número de dosis de vacuna contra el "De
rriengua", que se vendieron en la Dirección de Sanidad Ani
mal, al público en general y a U6dicos Veterinarios que la 
solicitaron, as! como la vacunaclÓn que ef ectu6 el personal 
de la Campaña contra el Derriengue y transmisores rábicos,
de la misma dirección, para contra-restar algunos brotes da 
dicha enfermedad, 

Estos son los Únicos datos disponibles, pero debe-
moa tomar en cuenta, que en todos los e~tados, se efectúa -
la vacunación de gran cantidad de animales, sin que sea re
portada a la Dirección correspondiente, por lo que la cifra 
real es mayor a la estipulada a continuación: 

Baja California sur 
1959 10 

Campeche 
1959 600 
1960 600 
1961 1,355 
1963 100 

Colima 
195€ 2,700 
1959 3,000 
1960 200 
1961 4,150 
1962 15 ,050 

dosis 

.. .. .. .. 
" .. .. 
" .. 

vac. 

11 

" 
11 

" 

" 
" 
" 
" .. 

Total 
10 

2,655 
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1963 7;749 dosis .vac, 
31- I 11 - 1964 35,349 

Chiapas 
1958 
1959 
1961 
1962 
1963 3,175 

Chihuahua 
1956 
1959 

Distrito Federal. 
1960 
1961 
1962 
1963 9 ,_6_2() 

Dursngo 
1958 
1959 
1960 10 " " 
1961 Bro·te de rabia, que ocasi.2, 

n6 la vacunaci6n masiva del 
ganado de la regicSn, pero 
no se mencj ona el número, 

1962 140 dosis 'lo'l'l.C • 

1963 50 .. " 2,r,20 

Guanajuato 
1958 125 dosis Vl'l.C 

1959 400 11 " 
1961 10 11 11 

1962 155 11 " 690 

Guerrero 
l9ñf! 17,725 11 " 
1959 7 1 9EO " 11 

1960 19,161 " " 
1961 31,400 " " - .~: 

1962' 36,767 ~ 11 

1963 14,728 " " 
i l - JI I - l!l64 4,170 11 " 131,931 



Jiidalgo 
1959 
1960 
1961 
1963. 

Jalisco 
·1958 
1959 
1960 
:1961 
1962 
1963 

31 - III - 1964 

México 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

Michoac&n 
195f: 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

31 - III - 1964 

Morelos 
195!) 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

31 - III - 1964 

Nayarit 
1958 
1959 
1960 

5C 

~¡lfO d~sis va~. 

1,200 
3 ,0.10 

130 

116,300 
151,411 

44,200 
41,520 
29,113 
20,060 

9,700 

16,100 
3,088 

390 
2,360 
2,400 
3,330 

5,450 
26,641 
15,175 
10,024 
31,655 
21,774 

5,420 

1,825 
10,107 

2,010 
6,070 
8,707 
5,995 
2,900 

10,000 
3,520 
7,700 

" 

" 
" 
" 
" .. 
" 
" 

" 
11 

" 
" 
11 

11 

" 
" .. 
11 

11 

.. 
" 

" 
" 
" 
" 
11 

11 

" 

11 ... 
... 

" 
" 
" 

" .. 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
11 

" .. 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

... 
" 
" 

412,304 

27,668 

116,139 

37, 614 
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1961 3,500 dosis vac • 
1962 400 .. .. 
1963 2,900 .. .. 

31 - IlI - 1964 1,000 .. 11 . 29,020 

Nuevo LecSn 
1959 10 .. .. io 

Oax11ca 
195S 11,675 ti 

1959 35,000 11 

1960 3,030 11 

1961 24,763 .. 
1962 77,985 11 

1963 5P 1 239 11 

31 T' III - 1964 1,260 11 211,952 

Puebla 
195~ 4,690 .. 11 

1959 2,495 " .. 
1960 3,970 .. .. 
1961 3,720 " " 
1962 17,020 .. .. 
1963 3,760 " ti 

31 - I II - 1964 5,700 .. 11 41,355 

Quer&taro 
1962 250 .. ti 

1963 8 .. 11 25S 

San Luis Potosí 
1958 25 .. " 
1960 521 .. " 
1961 240 " " 
1963 200 .. " 986 

Si na loa 
195E 9,050 " 11 

1959 le,003 " .. 
1960 19,500 11 .. 
1961 6,320 .. " 
1962 9,060 .. 11 

1963 15,420 .. 11 

:n - III - 1964 9,400 ti " 87,413 
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Sonortt 
1961 464 do11i 11 vac. 
1962 10 " " .474 

Tab1111co 
1960 13,200 " " 
1961 ?,065 " " 
1962 29 ,411 11 11 

1963 13 ,630 .. 11 

31 - II I - 1964 2,750 .. 11 66,056 

Tamaulipa11 
1959 792 .. 11 

1960 200 .. ti 

1962 420. .. .. 
1963 715 •• .. 2,127 

Tlaxcala 
1963 52 " .. 52 

Vera cruz 
1959 16,953 .. .. 
1960 3,127 .. " 
1961 19,235 " .. 
1962 11, 607 .. " 
1963 39. 219 " ti 

31 - III - 1964 6,650 .. .. 96,791 

Yucat&n 
1959 1,200 .. " 
1960 703 " 11 

1961 250 ti " 
1962 1 1 21.Hl .. .. 
1963 3,071 11 " 

31 - III - 1964 300 .. " 6,812 

Zacatecas 
1959 11,203 " " 
1960 70 .. 11 11,273 

Eetaa vacunaciones contra la rabia desmod~sica bov.!. 
na, corresponden al per!odo comprendido entre el lº de ene-
ro de 19se, al 31 de marzo de 1964. 

El Departamento de "Campaña contra al Derrienguo y 
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Trannmisor•a r~bicon", dg la Direcci6n General de ~anidad -
Animal, estima que el ganado expuesto a 111 rabia desmod&ai
ca, en la República Mexicana, comprende 11111 siguientes can
tidades: 

Ganado bovino 7,379,315 
Ganado caballar 1,440,357 
Ganado mular 327,E!29. 
Ganado asnal l. 299. 560 

Total: 10,447,061 animal es, 

El valor estimativo de estos animales, asciende a -
$ 2,205,210,se2.o~ M. N, 

Las cifra• que corresponden al ganado expuesto, CO.!!!, 

prenden el n6mero de animales de los municipios en que la -
rabia deemod~sica se presenta con regularidad, y se ba•an -
en el censo agropecuario de la Secretaría de Indul!ltria y C,2. 
merc:j.o de 1960, 

Anualmente se aplican en promedio 200 1 000 dosi• de 
vacuna antirr~bica para ganado, elaborada por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Pecuarias; ee pre•ume, que la -
vacuna ela~orada por dicho Instituto, correspodde a un 601 
del total de la vacunaci6n en la República Mexicana, por -
ser de buena calidad y la m~s barata, El 403 restante, co
rresponde a vacuna comercial de diversas marcas, aplicada -
por los ganaderos, 

Por lo tanto la vacunaci6n total contra la rabia -
desmod~aica en la República, se estima en 333,320 1 que co-
rreaponde al 3.13 del ganado expuesto. 

Es obvio que ln vacunaci6n ea deficiente en forma -
cuantitativa. 

Adem&s, la vacunaci6n contra la rabia deamod~•ica, 
generalmente se efectúa en respueata a brotes de dicha en-
fermedad, y no en forma peri6dica, antes de que aparezca, -
por lo cual disminuye el porcentaje de animales con inmuni
zaci6n alta, ya que muchos de ello" se encuentran en período 
de incubaci6n r~bica. 
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IV. - DI SCUSION. 

Al considerar los datos reunidos en el presente tr!!_ 
bajo, resalta la necesidad de elaborar un estudio aplic~do 
a todas las regiones del pa{s donde la en•f·ermedad existe, -
para disminuir su incidencia. Decimoa disminuir y no erra
dicar, ya que por el momento y dadas las grandes lagunas -
que existen .todavía, en cuanto al conoci111iento de la preaen. 
taci6n del virus en los vampiros y murciélagos, no sería p~ 
•ible aspirar a la erradicaci6n total. 

Al formular un programa de c9ntrol, tropezamos con 
varios factores que dificultan enormemente su realizaci6n; · 
algunos de fácil soluci6n y otroa que todavía esper.an sú -
resoluci6n por medio de investigaciones intensiv_á-;. ·Entre 
los factores que más contribuyen a dificultar el ~xito de --

_una' campaña bien llevada, figuran como más important~s los 
siguien·tea: 

l.- Topografía de laa regionea enzo6ticas, que ofre 
ce a lo• quir6pteroa un refugio natural 6ptimo. Este fac-
tor hace imposible el exterminio directo de los vampiro• -
transmiaorea, pues existen miles de montea y cerros con de
cenas o centenarea de hoquedadea y cuevas en cada uno de -
ellos, en donde habitan millares de vampi~oa y otros murcii 
lagoa. En regiones como el norte de Oaxaca 1 destruir '1oi! -
vampiros de un municipio pequeño, como Choapan, llevaría tal 
vez 5· año11 cí más, con numeroaaa brigada.s técnica111¡ cuando e.!. 
te exterminio abarcara la quinta parte del municipio, los -
vampiros de otros municipios y zonas vecinas en general, ~
irían a poblar las cuevas vacías, en su constante lucha por 
difundirae, por lo que aer!a inútil proseguir o empezar de 
nuevo. Esta destrucci6n la considero como una utopía, 

He vimitado la regi6n que cité antes y para despla
zarnos 10 - 20 Km., utilizábamos desde 4 - 5 horas hasta dos 
días, según lo hicieramos por r!o (r!o de la Trinidad), a -
favor o en contra de la corriente, a pie o a caballo; exis
ten cañadas, que requieren varios d!as y equipo especial -
para bajar; en cambio los vampiTos, en unos cuantos minutos, 
llegan al punto más lejano de ellas. 

2,- La explotaci6n extensiva, propia de tanto países 
y tan común en el nuestro. Miles de bovinos diseminadbe en 
el monte o en grandes llanuras, fuera del dominio de sus -
propietarios, ::le lea presenta con éste a lo.s vampirori, una 
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gran facilidad de adquirir su alimento y difundir la rabia 

3.- La vacunaci6n ineficaz que se lleva a cabo en 
muchos estados, La elaboraci6n de la vacuna contra la ra
bia deamod~sica, ea un proceBo costoso¡ si esta vacuna se 
expone al sol, o a temperr1turaa de 200 C, y más, o se apl,!. 
ca en forma inadecuada, el dinero invertido en su elabora
cj6n y transporte, se pierde totalmente y lo que ea peor,
no inmunizará ndecuadamente a loa animales a los que se -
aplic6, 

1.- La idiosincrasia de nuestros rancheros, que -
lea hace deaconfiar de todo, incluso del individuo que les 
trata de explicar los mecanismos de transmiai6n de la rabia, 
y la manera de protegerse de dicha enfermedad. 

5,- La presencia de numerosos individuos que se ª.!! 
tonombran "vacunadores", "practicos" y "doctores", y que -
se dedican a vacunar ain loa conocimientos nece~arioa y con 
tra todas las enfermedades, Se re~uiere, limitar las act,!. 
vidades de tales personas, ya que solamente aumentan la -
distancia entre ganadero y Veterinario, que tanto tiempo y 
·trabajo ha costado acortar, 

6,- Falta de estudios técnicos, buscando un mejor -
conocimiento de la ecobiolog!a de loa quir6pteros, s610 -
cuando se conozca a fondo la relaci6n entre virus y quiróp
tero, será posible enfrentarse con ventaja a la rabia deam~ 
désica bovina, 

7,- Existencia de numerosas marcas de vacuna en el 
mercado, Es imperativo establecer normas de calidad de las 
mismas, ya que en la actualidad se elaboran de acuerdo con 
muy variados criterio•, Asimismo, se debe vigilar muy es-
trictamente el transporte de las vacunas y su conservaci6n, 
bajo condiciones 6ptimas, También un control estricto en -
el laboratorio, con minuciosas pruebas de potencia, inocui
dad, ate. 
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V,- CONCLUOION~S. 

1,- La rabia desmodésica bovina, est~ r~partida en 
el pa{s, en los siguientes estados: Sonora, Sinaloa, Naya
rit, Jalisco, Colima, Michoac~n, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Tabasco, Yucatán, Chihuahua, 
Durango, Zacatecas, San Luis Poto1d, Eetado de México, Hi
dalgo, Puebla, Morelos y Querétaro, 

Se es~ablece la delimitaci6n geogr~fica, de la .zona 
afectada por esta enfermedad, situándose en toda la América 
tropical, deede el paralelo 330 latitud sur, hasta el par~ 
lelo 28º latitud norte y desde O hasta 2,100 mts, de altu
ra sobre el nivel del mar, en climaa tropicales y subtropj_ 
cales. 

2.- Las pérdidas anuales que representa para la g~ 
nadería del país, equivalen a: 130,000,000 de pesos mexic~ 
nos, aproximadamente, 

3,- de ha notado uns mayor extensi6n de la enferm~ 
dad, hacia l~ parte suroeste del país, en los ~ltimos años, 

4,- Se han presentado ~ltimamente en regiones que 
estaban libres de rabia desmodésica. 

5,- LOl!I vampiros presentan unl'I extraorcfinaria ada_R. 
taci6n al medio ambiente, pues cafti no han sufrido modifi
caciones anatomo-fisiol6gicas, desde su aparici6n como ma
míferos voladorel!I,· hace milee de año!!, Presentan particu
lares caracteríetical!I anat6rnicse y 6rganos desconocidos -
hasta hace poco, 

6.- Los murciélagos no hemat6fagos, tienen una gran 
importancia en la tran11misi6n del virul!I r~bico, cobre todo 
las el!lpeciel!I migratorias, como el Tadarida b, mexicana (i.!l 
eect{voro), que presenta elevada positividad rábica, 

7.- La lucha contra la enfermedad representa un -
problema, por las dificultades de erradicar los vampiros y 
por los obat~culos de orden técnico y humano, al tratar de 
llevar a cabo una vacunaci6n eficaz y bien controlada, 

8.- La profilaxia efectuada en nuestro pa{s, varias 
d&cadaa atr~s, disminuy6 la incidencia de la rabia desmod! 
1ica en forma notable, Pero en la actualidad, aunque se -
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sigue v~cunando al ganado expuesto, ésta anfermodad.presen 
ta un incremento y difu~ión que es neces~rio frenar, antes 
de que cau~e más pérdida~ de la~ que ha ocasionado, 

9,- Se recomienda realizar un estudio basado en -
los Últimos adelantos cient{fico5 1 para elaborar y estand~ 

rizar las vacunas, las que deben ser estrictamente contro
ladas y cuyo transporte debe efectuarse bajo condiciones -
Óptimas de manejo, 

10,- Es necesario investigar, hasta descubrir un mi_ 
todo práctico y econ6mico de abatir la población de vampi
ros, pues aunque la vacunaci6n se considera eficiente, las 
p~~didas son muy grandes y la profilaxis da los animales -
expuestos, se tendrá que hacer año con año indefinidamente. 
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