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1. RESUMEN 

Se hace una descripci6n hist6rica de la informaci6n 
existente con relaci6n al problema del Derricngue en el Munici· 
pio de Coyuca de Catalln, Guerrero, asi como un acopio de infor· 
maci6n relacionada a las actividades realizadas para su control. 

Geogrlficamente se indica la posici6n del Municipio 
en el estado, que a la vez es por lo mismo una condici6n ecol6· 
gica para los implementos de vida ambiental del vector en dicha 
enfermedad, de la cual es constante en la entidad. 

Se seftala la importancia econ6micn, que para la gann· 
dería representa el control d~l problema y se aplica una cncue¿
ta P.n 60 localidade¿ del Mun¿c¿p¿o para obtener la informaci6n 
complementaría y opini6n de productores en relaci6n de la im
portancia que concierne al problema. Al mismo tiempo, se ob· 
tiene informaci6n en relaci6n a otros problemas, que detectan 
los ganaderos y que sienten como una necesidad urgente de aten· 
ci6n. 

Al realizar el trabajo de la encuesta, nos enteramos 
directamente, del factor limitante, de las vlas de comunicación 
que en lreas de mucha importanc~a para la gnnadcrla, no existen 
definitivamente para que sea accesible la maniobra de control. 

Se concluye con la poca informacl6n existente a nivel 
de las dependencias institucionales y otro~ organismos que les 
compite proporcionar la informaci6n adecuada, escasas proposi· 
cienes de los productores, estos y otros problemas existentes 
sefialan la importancia de impulsar las actividades higi6nicas 
y sanitarias dentro de una proyección de cxtensionismo que se 

·hace indispensable en el área. 
Al manifestarle directamente al ganadero, la finali

dad del trabajo, se mostró de una forma accesible a escuchar y 
colaborar en lo sucesivo para realizar un po~itivo plan de pre
venci6n para la ganaderia de la zona. 



II. INTRODUCCJON 

La rabia paralitica bovina (Derriengue), enfermedad 

infecciosa, se transmite por los Quir6pteros hemat6fagos, al 

chupar sangre de los animales domésticos inoculándole el virus. 

Para esta enfermedad, declarada cltnicamente, no ha existido 

hasta ahora tratamiento terapéutico del paciente. De ahi la 

importancia de la prevenci6n en los animales suceptibles y el 

hombre. Frecuentemente en las explotaciones pecuarias, m5s f5· 

cil prevenir dicha enfermedad y evitar epizootias que afrontar· 

las, (Z3,28,34,35). 

Por otra parte, es importante salvaguardar la salud 

de los humanos, los que también se ven en riesgo y en ocasio· 

ncs involucrados en ataques de Quirópteros hcmat6fagos. 

Es fundamental que el M.V.Z. esté consciente de este 

problema, para acercanos cada vez más a una soluci6n a nivel 

nacional y demás paises de América Latina. (1,2,17,28,30,34). 

En este trabajo se hace el análisis del problema en 

el Municipio de Coyuca de Catalán, Gro., como uno de los m5s 

afectados en la entidad en base a pérdidas en ganado, ya que 

hasta 1965, en estadisticas oficiales habla 63 brotes de De· 

rriengue en el estado de Guerrero y en orden decreciente, Co

yuca de Catalfin poscia el primer lugar del problema(!! ,12,17, 

23,26). 

De acuerdo al medio ambiente en que este Quir6ptero 

encuentra su hahitat, el Municipio es adecuado: por su cli· 

mu, topografin, hidrografla, altura al nivel del mar, etc ... 

( 17.31) . 



~n este caso, no obstante la existencia de un programa 

nacional de lucha contra esta enfermedad, la extensión del pro

blema y los recursos disponibles no han permitido que se dé 

atención a todo el país, en el caso de este Municipio el cono

cimiento directo del mismo hace pensar que se encuentra entre 

las áreas que no han tenido una atención adecuada (15,31). 

Consciente de la incidencia que existe en el Munici

pio, debido al exceso de mordeduras observadas en los bovinos 

y otros animales domésticos, motivaron la realización de este 

trabajo que pretende recopilar información sobre la realidad, 

importancia e interés del problema en la zona (2,15,24,26). 

t. Breve historia del Derringue en México. 

Algunas publicaciones periodlsticas, por ejemplo el 

diario "La Alianza Liberal" 1881 se menciona de una terrible 

enfermedad que avanza por el estado de Jalisco, por el rumbo 

del occidente; sefiala que dicha enfermedad se inicia, atacando 
• 

n los asnos y a todos los animales que mueren por la epizootia. 

En el presente siglo, 1910, se publica de Guerrero, 

en los archivos de la Estación Agrícola Central, del mes de mar-

:o, una consulta hecha por Enriquez Gómez, cuya residencia es 

Acapulco, Gro. Dicha persona, expone dos c11fermeda<les en la lo

cali.d:id, señalándolas como Derrienr.ue y l'íroplasmosis. 

En 1911 en los mismos archivos, una consulta y reso

lución de élla; en la cual el Sr. José ~~ra, reci<lentc del 



Municipio de Hostotepaquillo, Jal. envi6 conjuntamente n su in

teTT.ogatorio una .muestra de sangre tomada del corazón de un ani

mal de 9. hrs. despufis de haber muerto de una enfermedad desco

nocida para 61, en la que sefiala la sintomatolog!a que observa 

y menciona que se sospecha de Fiebre de Cabeza o Mal del Tics· 

to, (24,26,35). 

En 1912, se encuentra otra nota, escrita por Juan Ma· 

nuesl Agray, Presidente de la Hacienda de Sta. Lucia, cita en 

Talpan, Jal., ya menciona ln enfermedad con el nombre de de

rrengue de la cual se deriva el Derriengue. Explica la sinto

matologia y menciona que el animal fue sacrificado al cuarto 

dia de haber presentado la parálisis {24,34,35). 

En ese mismo año se notifica en el boletin de Agricul

tura, por el Sr. Eusebio Melgar, residente de Coalcomán, Mich., 

menciona que las enfermedades mis frecuentes en dicha regi6n 

son dos: Neningo-cercbro-espinal y la segund? conocida con el 

nombre vulgar de de~/Úengue y hace notar que ésta última ataca 

de preferencia al ganado gordo. 

En 1917, se encontr6 otra nota en los archivos de la 

poblaci6n de San Gabriel del Municipio de Sayula, Jal., el Sr. 

Juan D!az Santana, informa que se ha desarrollado una epizoo-

tia, y por los síntomas observados se sospecha de Hid~o6obia o 

Rabia, presentandose en el ganado bovino, dicha enfermedad hace 

estragos considerables por lo cual se pide indicaciones en el orden 

terapfiutico y profi15ctico al respecto. 

En 1926 el Dr. Luis Santamarla, presenta un trabajo 

t6cnico tendiente a resolver el problema Je la entidad. 



En 1934 el Dr. M. Chavarr!a Ch., seftala que los ani· 

males afectados por esta enfermedad muestran lesiones de haber 

sido atacados por los murciélagos, dada la importancia que sea 

una posible causa de la transmisi6n a dicho mal en los bovinos 

(II,24,26,33,34,35). 

En diciembre de 1935 el Dr. J. Escalona, publica (ltl 

la revista "El Noreste de México", se refiere a la enfermedad 

llamada Encefalomielitis Enzootica de los Bovinos y hace una 

relación de las últimas y más recientes investigaciones de la 

misma. 

En 1936 el Dr. Alfonso Alexander, hace un estudio de 

la enfermedad y de esta forma concluye: 

1. Nombre aceptado de la enfermedad. 

2. Es una enfermedad aguda infecciosa, febril con lesio

nes inflamatorias en el centro nervioso, siendo su 

agente patológico un virus filtrnble y el medio se 

desconoce totalmente en forma transmisible. 

3. La denominación cientlfica del Derriengue, debe ser 

Encefalomielitis Rabfiforme Americana. 

4. Es una entidad patol6gicn que más se ~semeja con la 

Rabia del perro. 

S. Es una enfermedad suceptible <le pasar a la especie 

canina por inoculación intracerebral . 

. 6. El Derricngue es una enfermedad <le tipo agresivo y 

suceptihle de infección por mordida. 

7. El Derricnguc es una enfermedad que comien:a con tras

tornos nerviosos, incoordinaci6n e11 el tn~n ro~terior, 

con fiebre, pnrfilisis genernl e hipotermin ni final 



del cuadro. 

S. El tiempo que duraron los animales enfermos fue de 4 

a 6 días, después de haber iniciado el cuadro cltnico, 

9. Todos los animales enfermos murieron en un estado pa· 

ralitico con hipotermia a la muerte (2,24). 

En 1937 e.l V~. A. Te.lle.z G~1Lon de.mueat1La que la en-

6e.JUttedad ae tJLan.im~te p:i1L mu1Lc~é.Cago vam¡ú1Lo. 

En un segundo trabajo, el Dr. A. l.im6n,seña1n que en 1929 a 

1937 el 9.51\ de la muerte del ganado es por el Derriengue. 

En ese mismo año el Dr. F. Camargo NOñez y el Dr. A. 

Tellez Giron, logran el cultivo del virus en el embri6n de pollo 

(24). 

En 1940 el Dr. J.B. Su5rez Michel en su trabajo señala 

lesiones histopatológicas existentes en el Derriengue y la rabia, 

pero no señala el virus procedehte de un mismo origen. 

En 1943 la Direcci6n General de ln Secretaria de Agri· 

cultura y Fomento, al referirse al Derrienguc, lo hace desde un 

punto de vista económico y estima las pérdidas causadas por esa 

enfermedad, en 10 millones de pesos (II,14,24,26,35). 

En 1944, se inicia una campaña en la costa del Pacifi

co, de Sinaloa hasta Oaxaca. Se forman 20 b~igadas sanitarias 

con Médicos Vetcrianos Zootecnistas, que fueron asistidos en su 

labor por estudiantes de la Escuela Nacional de Medicina Veteri

naria¡ en dicha campaña se aplicaron 50,000 dosis de vacunas ex· 

perimental elaborada en el laboratorio del Instituto de Inves

tigaciones Pecuarias. 

En ese mismo año, la Di rccción (;erlt'rnl de Ganadería, 

ordena para que se enfoque el problema , monto un labo~ato1L~o 



~egional en Acapulco Guerrero, para impulsar el control del ca

so latente. 

2. Antecedentes Hist6ricos del Derriengue en el Estado de Guerrero. 

El 31 de mayo de 1935 el Gobierno del Estado de Gue

rrero dicta una "Ley Nº 19 de prevenci6n, combate y crradicaci6n 

de la epizootia denominada Enccfalomielitis, Tronchado o De

rriengue". 

El Art. Nº 6 de esta Ley, dice: Es un deber de los 

ganaderos denunciar ante las autoridades municipales, sanitarias 

o ganaderas, obligación hasta entonces olvidada para la preven

ci6n de enfermedades en sus ganados. También se declara de in

terés público para la enfermedad llamada "El Derrienguc". 

Dicha ley trata de establecer un control res-

pecto a la enfermedad ya mencionada. Organizar las brigadas de 

vacunación o prevención sistemática de la enfermedad, con pena 

de aplicar castigo econ6mico a los infractores de esta Ley. 

Agosto de 1955, se cfectuo la compaña contra el 

Derriengue en Guerrero, con la división del Estado paro reali

"ªr esta actividad, en 6 zonas de trabajo. La zona sexta es la 

correspondiente a la Tlen~a Caliente, en donde geográficamente 

se encuentra este Municipio. 

No se realizó el estudio al combate del vector, por 

medio de vampiricidas en los escondites del murci6lago vampiro. 

Se atacó la enfermedad en do.1. fases: salvando a la ganadería 

por el medio de la inmunización y destruyendo al vector. 



FASE A) Inmunizar al ganado, en base a la localizaci6n de la 

zona afectada a la insid~ncia. 

FASE B) Destruyendo a los Quir6pteros hemat6fagos y a sus re

fugios (caso que en el Muncipio no se efectu6 este 61· 

timo). 

En esta zona se aplicaron 60,000 vacunas. En el Mu· 

nicipio de Coyuca de Catalán se vacunaron 4,493 cabezas debo· 

vinos y a nivel estatal se vacun6 el 10\ de la poblaci6n bovi· 

na total, utilizando la vacuna avianizada (15,Z4,26,34,35). 

En esta zona se atendieron los siguientes municipios: 

Coyuca de Catalln, Cd. Altamirano (hoy Pungarabato), Arcelia, 

Huetamo,Mich. y Zitácuaro~Mich. 

Los resultados de la campaña en agosto de 1955: a la 

zona de Tierra Caliente, fueron enviados cuatro Médicos Veteri

narios Zootecnistas a cargo del M.V.Z. Edgar Pavía Guzmán. 

3. Datos Geográficos y Econ6micos del Municipio. 

Situación y límites: 

Situado al Nororeste del estado de Guerrero, entre los parale· 

los 100º37'y 101° 22' 30" de longitud Oeste, con respecto al 

Meridiano de Grccnwich y entre los 18° 28' y 17° 40' de latitud 

Norte, (24,26). 

a. Limites 

Al Norte con el río Balsas, que ln separa del estado 

de Michoacfin. Al Noroeste con el Municipio d~ Zirándnro; ul 



Oeste con el Municipio de Jos€ Azueta~ al Suroeste con el Muni

cipio de Petatlán; al Sur con el Municipio de T€cpan de Galeana 

y al oriente con el Municipio de Ajuchitlán; al Sur y Suroeste 

lo separa de los Municipios respectivos a la Sierra Madre del 

Sur. 

Superficie total del Municipio de Coyuca de Catalán, 

3,833.34 Kms 2 , altura es de 350 mts. sobre el nivel del mar. 

Forma este Municipio con otros 9, que son: Totolapán, 

Ajuchitlán, Zirándaro, Coahuayutla, Arcelia, Tlapchuala, Punga

rabato, Cutzamala de Pinzón y Tlachapa; la regil.ín denominada 

Tie~~a Caliente Gue~~e~en~e que constituye el 18\ de la super

ficie total del estado, contra el 20\ que representa la región 

de la Costa y el 62\ que constituye la Sierra Madre del Sur. 

Es esta región en su mayor proporción terreno plano 80\ aúnque 

en las partes donde colinda con la Sierra Madre del Sur, exis

ten montafias importantes, es de hecho una depresión que viene 

del estado de México, Morelos y Michoacán. 

El Municipio se encuentra dentro de la zona de alta 

Sismicidad, entendiéndose por tal a la expo~ici6n de la región 

a sufrir sismos intensos, como todo el estado de Guerrero y 

aquí tienen lugar varios de los movimientos sismicos más inten-

sos de la República Mexicana al igual que Oaxaca (26). 

b. lfidrog-:-a Ha 

Los rtos que bafian las tierras del Municipio de Coyu-

ca de Catalfin, corresponden a la vericntc del Ralsas y este a 

la del Pacífico. Nacen ríos en la región Sur <ld Municipio y 



.después de recorrerlo en dirección norte, desembocan en el río 

m4s caudaloso de la región, el río Balsas. Los ríos principa-

les son: Río Placeres, nace al Oeste del Municipio por la 

unión de diversos arroyos y barrancas, pasando por vtidos pue

blos y ejidos, destacando el de Placeres del Oro, de donde re· 

cibe su nombre. 

Otro rio pequeño que nace m6s al ~ur y a la derecha 

del anterior en el lugar denominado, Juntas del Rlos Frie. 

Rio Cuirio, corresponde a la anastomosis en el po-

blado de El Coyol de dos ríos, ambos nacen en el sur por diver

sos arroyos en los poblados de Carrizalillo y Escondida uno y 

en la Mesa de.Lobos el otro, corren m5s o menos paralelos y des

pués de unidos continuan hasta Cuirio donde desemboca al Balsas 

(26). El río San Miguel que pasa por el límite oriental del 

Municipio y viene del Municipio de Ajuchitl5n, llegando al lugar 

de Juntas del Río Chiquito, donde vierte su cauce al Balsas, 

del cual como todos los anteriores es tributario (15). 

Río Balsas, este río se encuentra en una etapa inter

media, por su ciclo de evolución al igual 4uc el hombre, tiene 

el aspecto de río maduro y es bastante navegable en su curso me

dio y Yalles bajos. Su longitud es de 840 Kr.:5. Su cuenca se 

estima en 35,000 Kms 2 es resultante de las especiales condicio-

nes del relieve y latitud de la región, d<!tcrminada por varias 

zonas de escurrimiento debidas a la especial posicl6n de la Sie

rra Madre del Sur. Es una larga cuenca u la 4uc dan oriRcn en 

el val lc de Puebla, los ríos: Fd o, San Martín r Zahuapan que 

juntos reciben el nombre de Atoyac. Sus fuentes se cncucntrnn 



propiamente en el estado de Tlaxcala, de donde pasa a Puebla y 

allt recibe como afluente al importante río Mixteco (lS. 26). 

· Entra luego al estado de Guerrero con el nombre de 

Mezcala, cambiando después por el de Balsas. En este recorri-

do son muchos sus afluentes pero dentro de la región de Tierra 

Caliente cabe sefialar como más importante a los ríos de: Poliutla, 

Cutzamala de Pinzón, Tepalcatepc en su margen derecha y Tetela 

del Río,AjuchitHin, Amuco de la Reforma, Cuirio del Oro, Cuaja

ran, Olivares y San Antonio en su margen izquierdo. Antes de 

salir al Pacifico forma límite entre los estados de Guerrero y 

Michoacán, desembocando en la Barra de Zacatula, donde ya es co

nocido con este nombre en donde forma la Isla de Anselmo del Pa

cífico. 

c.~ 

Se entiende por clima "El conjunto de fenómenos meteo

rológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera de 

un lugar cualquiera de la superficie terrestre", tendremos que 

los elementos meteorológicos determinantes del clima, son fun

damentalmente cinco: la temperatura, la lluvia, la presión at

mosférica, los vientos y la humedad del aire; influye tambi6n 

la latitud, la altura al nivel del mar, la distribución de tie

rras)' aguas, la vegetación, etc. (26). 

En el Municipio, los datos del clima son los siguientes: 

Temperatura. - Regimcn térmico "caluroso regular'', con tempera-



tura máxima de 43ºC y minima de 11.lºC, estableciendo una media 

de 27°.9 C. 

Presi6n.- Se haya influida por el centro de las bajas presiones 

ecuatoriales, además por su situaci6n con respecto al nivel del 

mar (latitud y altitud respectivamente), datos que ya han sido 

enunciados. 

Vientos.- Dominan los vientos alisios de direcci6n Noroeste, hú· 

medos. Durante el verano el desplazamiento del Ecuador Térmico 

hacia el Norte, hace que se sitúe la zona de las Calmas y se 

produzcan abundantes lluvias de convección. 

En ocasiones se siente el efecto de la formación de 

CICLONES en el Pacífico, produciendo lluvias ciclónicas de tern· 

peral, principalmente en el Otoño. 

Humedad.- Está determinada por la precipitación pluvial y los 

regímenes publiométricos (con 27ºC). La lluvia es de 1231.8 mm. 

son 82 días promedio de lluvia al año. 

De acuerdo con la clasif icaci6n de Emmanuel de Narto· 

ne, el Nunicipio de Coyuca de Catalfin posee un clima llamado 

"Clima Tropical", caracterizado por presentarse en las regiones 

costeras, cercanas al Trópico, con regimen pluviométrico clara

mente tropical, es decir, de lluvias de convección en verano y 

parte de otoño, con un largo y bien marcado periodo de tiempo 

seco durante el resto del año, de oscilaciones térmicas mSs sen

sibles y de presipitación pluvial siempre Inferior a 1500 mm. 

De acuerdo con la clasificación de clipas Je Thornt· 

waite, se representa corno (ip) A' (u), o sea seco, con invier

no y primavera seco~, cálidos y sin cstaci{m invernal bien Jcfi-



ni da. 

Todas estas caracteristicas dan un panorama de asocia· 

ci6n veg~tal de tipo llamado E~t~pa, o sea hierba caduca de pe· 

quefio tamafto, su~ lirboles aislados o enfilados en las orillas 

de los valles, su sequedad por falta de abundantes lluvias; ti· 

po de ganado, característico existencia de roedores, etc. 

d. Cornunicaci6n 

El Municipio cuenta con caminos vecinales que comurlican 

entre si a varios poblados y rancherías; algunos de estos cami· 

nos son de terracería y brechas, no obstante algunos poblados a 

través de pequeftos caminos que en tiempos de lluvias se hacen 

intransitables, por acumulaci6n de aguas y por el crecimiento 

de los ríos y arroyos que cruzan a estas comunicaciones. 

Carreteras. - Estas unen al Municipio con t'n ciudad de México, 

que pasa por Cd. Altamirano, Arcelia, Tololonplin e Iguala y nhi 

se une con la autopista México-Acapulco (lS,26). 

También va uniendo una nueva carretera que pasa por 

el Municipio de Coyuca de Catalán a Zihuatnnejo, pasando por va· 

ríos poblados por ejemplo, uniendo la Ciudad de México, Toluca, Tcjupilco 

Mex., Bejucos ~léx., Esmeralda Méx., l\uetamo Mich., Cd. Altami

rano, Paso de Arena y de allí atravieza ln Sierra Madre del Sur 

para unirse con el Puerto de Zihuntanejo, Gro. 

Por otra parte también existen rulas de terraccria que 

unen al municipio con el Estado de México, Michoac&n, Morclos y 



otros poblados más. En la 6ltima década, se han comunicado otTOS 

caminos de terracerla para unir a otros pueblos con el Municipio. 

Actividades econ6•icas en las poblaciones principales 

de la zona de Tierra Caliente: Cd. Altamirano, Coyuca de Cata

lán, Ajuchitlán, Arcelia, Tlapehuala, Huetamo, Mich. 

Rutas aéreas.- Cd. Altamirano-lguala; Cd. Altamirano-Cd. de Mé

xico, no existen vías férreas de transporte en la zona de Tlerru 

Caliente, donde se ubica el Municipio. 

Coyuca de Catalán cuenta con var1ós-serviclo~ de bien 

social: transporte, local, telégrafos, Sucursal de Banco Ejidal, 

servicios de correos, a nivel del Distrito unn Radiodifusora en 

Cd. Altamirano, una red de teléfonos locales, el Internado NºZO, 

a nivel Primaria, autobuses de transporte a México. 

c. froducción Agrícola del Municipio. 

Ajonjoli, arroz, sorgo, cacahuate, calabaza, camote, 

cafia de az6car, cebolla, chile verde, jitomate, ejote, frijol, 

maiz, melón, sandia, etc. Se hace notar que estos cultivos son 

los más frecuentes en la zona, pero que existen otros productos 

agrícolas de la entidad. 

f.~ 

Ciruela del pais, coco de agua, guayaba, lim6n n~rio, 

mango criollo, nnranjn, papaya, plátano Div., anona, etc. 



g. Comercio 

Se comercian articulas de primera necesidad y del co

mercio exterior de origen pecuario, ganado en pie, productos de 

la minerta y derivados de los productos pecuarios. 

Se espera que los productos agropecunrios se incremen

ten, ya que en los últimos 10 nfios se ha expandido paulatinamen

te las vias de carreteras. Se han ido mejorattdo las redes de 

canales para las tierras de riego, de esta formo se incrementa· 

ran los forrajes para la alimentaci6n del ganndo. Con esto no 

se quiere decir que exista el bien de ingresos para el sustento 

de las mayorías de familias de pocos recursos, porque se ve 

en realidad, como predomina el cacicazgo econ6mico que aca-

paran los productos pecuarios a precios a su antojo. No hay 

fuentes de trabajo que garantice un sustento mínimo de la fami· 

lia, de ahf la inmigraci6n a las ciudades de potencia industrial. 

En esta zona definitivamente no existe apoyo econ6mico de na· 

die , para garantizar sus productos agropecuarios y derivados. 

3. Número de Cabezas de Ganado Bovino a Nivel Estatal, 1978, Di· 

recci6n General de Sanidad Animal. 

En este ano se censan en el estado de Guerrero lo si

guiente: Número total de bovinos en el estado, 1 ,180,473 cabezas 

de bovinos, 

a) - 107,236 bovinos de doble prop6sito 

b) · 16,181 bovinos productores de leche 

c) - 27,000 bovinos de tiro o trabajo 

d) -1030,056 bovinos para carne 



Otras especies reportadas por la Direcci6n General de Sanidad 

Animal del mismo afio de los datos anteriores: 

1 • 648.309 porcinos 

2. 38,192 bovinos 

3. 410,871 caprinos 

4. 188,334 equinos 

s. 14,062 conejos 

6. 182,879 aves 

La Direcci6n General de Sanid2d Animal, reportan otros 

servidos de medicina preventiva para la ganadería del estado 



EXISTENCIA DE GANADO VACUNO, EN EL MUNICIPIO DE 

COlUCA DE CATALAN, CENSO 1970, SECRETARIA DE PRO· 

GRAMACION l PRESUPUESTO 

CENSO AGRICOLA GANADERO • · 

NÚllero de cabezas de bovinos 

Municipio y Suma OTOS TepT,2_ vacas de toros o vacas 
Rama uctores o vientTe destinadas a 

e111e11tales la engorda, 
+ de 3 al\os. 

total fin total fino total fino total fino 
nivel Estado 

e GueTTeTo 03143 54827 12216 3216 275328 14365 58374 0222 
1 

45398

14

9369 5426' 2511 114771 12798 18918 1700 
63930 39009 2998 l 1807 53882 9783 6497 1464 

e 5 Ha.6 menos 81468 10360 2428 ! 704 60889 3015 12421 236 
1 

50151 5458 6915 i 705 90393 1567 17714 322 

07594! 70164 21742 
1 

de Cat. 5576 650 605: 229 14165 154 5378 36 
0750 574 437 209 9118 1.4 5 4026 18 
3785 465 275 182 4823 118 558 14 

e 5 Ha.o menos 16965 109 162 27 4295 27 3468 4 
jidos y comuni 
ades agrarias- 7883 76 168 20 2373 8 802 18 
n las pob la-
iones 6943 2674 550 
unicipio y ovillos y Novillos y Becerros y Crias menores 
ama censal aquillas de toros de 2 becerras de de un ai\o 

2-3 afios 3 afies 1-2 afios 
oyuca de Cat. 6522 72 4379 32 7883 88 6b44 40 

de P.privada 4411 69 3220 25 5132 75 4406 33 
lay ores de 5 !la . 2296 49 1262 25 2432 so 2139 Z7 
e 5 Ha.o menos 211 5 20 1958 2700 25 2267 6 

:j idos y comun i 
722; ades agrarias- 1253 3 7 1356 13 2209 

·n las poblaci~ 
es 858 437 1395 1029 

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



Los Murciélagos 

En la opini6n común de esta región se dice que los 

murciélagos son ratones viejos a los que por esta condici6n les 

salen alas y vuelan. En ef1!cto, son los Gnicos mamíferos que 

pueden volar, por esta razón, en casi todos los idiomas su nom· 

bre alude a este hecho de trascendencia mítol6gica. 

Por esto· los hebreos les conocieron y la Biblia les 

da el nombre de athaleph, los caldeos el de atatepha y los az· 

tecas de c¡1ú.mlcltp11palott, de qu.lm.lc.h = ratón y papalott = mari · 

posa, o sea, ratón que vuela como la mariposa; palabra que sin 

duda, son una alteraci6n por inversi6n de letras, de aphtalel, 

que quiere decir "ave de la noche" (16,19,34). 

Para un grupo de este complejo orden que los zo6logos 

han llamado de los quiróptera (de cheiros•mano y pteron=ala, 

o animales con manos transformadas en nlas), que han subdividí· 

do en megaquiroptern y microquiroptera. 



Por su adaptaci6n a diversos nichos ecol6gicos y a una 

diversificada preferencia alimenticia se han agrupado por otra 

parte e~: insectivoros, meliléicos (que comen miel del nectar 

de las diversas flores), polinívoros, icti6fagos c~dores de pe

ces), necr6fago (comedores de carne de otros vertebrados) y hc

mat6fagos o chupadores de sangre (16,19,33). 

A este último murciélago se le llama vamp,{~o, nombre 

tomado de una figura legendaria de 0Jt,{ge11 ut<fv,{co y que ha sido 

objeto de grandes abusos por parte de los medios de comunicaci6n 

contemporúnea, especialmente el cinc comercial. 

De esta manera, por lo tanto, un murciélago chupador 

de sangre, formando parte de un ecosistema en perfecto equili

brio, en un mundo nuevo, donde el ganado doméstico se desconocía 

por tanto, solo tenía para alimentarse la sangre de los verte

brados propios de su comunidad bio16gica, hcred6 el nombre de 

vampiro (I,II,16,19,33). 

Taxon6micamente, Miller les re~onoció como miembros 

de la familia Desmodontidae, pero estudios recientes con proce

dimientos electroforéticos y de sus kariotipoff han probado que 

corresponden propiamente a una subfamilia, la Dcsmodinae de la 

familia designada en Philostomatidac (4,16,19,27). 

Este arreglo sistemático, por cierto, ya había sido 

observado por R6bin y otros autores de prestigio. 

Esta subfamilia que ha recibido mucho atcnci6n por 

parte de un buen número de invcstigndores desde varios puntos 

de vista, principalmente como vectores de organismos patógenos 

al hombre y a los animales dorn6sticos comprende trc5 g6neros: 



Desmodus, Diphylla y Diaemus. 

Desmodus, solo coapTende una especie: Desmodus rot.un

dus con dos subespecies, Desmodus Totundus y Desmodus r.murinus. 

Diphylla taabiEn solo tiene una especie: Diphylla encauda cucau

data y Diphylla e. centralis. 

En cuanto a Diaemus solo se conoce una especie: Diaemus 

youngii, Ve4modu4 ~otundu4 e4 et MU~c,ilta90 vampi~o.m44 abundan

te en México, Cent~o y Suda111l/l..lca. 

Su distribuei6n geogrdfica se extiende por las tierras 

bajas, húmedas y cálidas, desde el paralelo 270° latitud Sur, 

extendiéndose ~ Sudamérica a lo largo de la costa del Atlántico 

en Uruguay, alcanzando la punto del extremo Sur de Brasil(lS,18). 

Diphylla eucadata tiene el segundo lugar en cuanto al 

número de su poblaci6n y a su distribuci6n geográfica. Es más 

frecuente su hallazgo en la regi6n Amaz6nica, pero se extiende 

también a las regions c5lidas y húmedas de México. En México se 

le encuentra en las vertientes y planicies costeras del Atlánti

co, desde la parte central de Tamaulipas n Yucatán y Quintana Roo. 

En Sudamérica, su habitat se extiende al norte de Perú 

y a traves de Brasil, al estado de Sta. Catarina. 

Diaemus yongii, es una especie muy rara, solo unos 

cuantos ejemplares se han colectado en México. En otras partes 

de Sudamérica hay registros de muy pocas localidades. Sin c"t· 

bargo; es posible encontrarlos sin mucha dificultad en el ílrosil, 

pero lo especie definitivamente es la m~s escasa de las otras de 

esta subfamilia. Su distribuci6n geogrfiflcu se extiende del sur 

de Tamaulipos hasta el norte de Pera a troves de Brasil a los es-



tados de Paraná y Sao Paulo en el mismo Brasil. 

Por el extenso cauda~ biblio-

grlfico al respecto, solo se darán aspectos elementales del 

Desmodus rotundus por ser el Quirc5ptero causante de la enfermedad 

(16, 19,23). 

Este murciélago hemat6fago es poliestro, es decir, que 

no tiene un solo per!odo estral, sino que se puede reproducir 

durante todo el ano. Por regla general la hembra da a luz un 

solo hijo. En muy pocos casos nacen dos. El pequeno se adhiere 

a la teta, aferrafidose con las alas a la regi6n ventral de la 

madre y ésta lo lleva constantemente aGn en pleno vuelo, posible

mente hasta en la bGsqueda de v!ctimas. Se han observado en el 

interior de cuevas volando de un lugar a otro, llevando al hijo. 

En ocasiones, cuando éste ha llegado a un tamano grande el agobio 

de su peso hace trabajoso el vuelo de la madre, pero aGn así difí

cilmente lo abandona ( 16, 19). 

Descripci6n de Rabia. 

Es una enfermedad infecciosa, tran,misible, mortal, 

comGn al hombre y a los animales mamiferos, por lo que se con

sidera una zoonosis muy importante. Esta enfermedad es produ

cida por un virus que corresponde al grupo Rhabdovirus, A.R.N. 

este agente causa una encefalitis aguda, casi siempre mortal. 

La enfermedad evoluciona hasta presentar pur:ilisis, de ah[ ed 

bovinos la causa de llamarse Derriengue. llny dos clases de an

tígenos en el virus rábico (1,16,19,22,28). 



1.- Anttgeno interno.- son anttgenos naturales de núcleo protei

co, es un grupo especifico en el virus. 

2.- Anti.geno de la superficie de la membrana.· este antígeno es 

de una composición glucoproteinica y responsable de los an· 

ticuerpos neutralizantes de un organismo superior. 

Se ha demostrado por últimas investigaciones realiza· 

das, que una vez declarada clínicamente la Rabia Desmodésica Bo· 

vina, no existe tratamiento terapéutico para salvar al paciente 

susceptible a esta enfermedad muy co~tagiosa para los animales 

de sangre caliente. 

Se ha encontrado que la dumoda:z:a, una enzima de ln 

saliva de los murciélagos vampiros, tiene nplicaci6n en el tra

tamiento de las t~ombo4~4 en el hombre, por la propiedad de re-· 

tardar la coagulación sangutnea en problemas patológicos. 

En las leyendas transmitidas a travcs de varias gene

raciones por los nativos de Centroamérica, se les caracteriza de

finitivamente como a V~o6e4, de esto es posible inferir que des· 

de muy temprano en la historia del Nuevo Mundo, desempefiaron un 

importante papel en la transmisi6n de enfermedades, incluyendo 

la Rabia Paresiante de los animales mamrferos (16,19,22,33,34,36). 



111. MATERIAL Y METODOS 

Para el conocimiento material del problema, en el Muni• 

cipio de Co~uca de Catalán, Gro., se acudi6 a la Direcci6n General de Sanidad 

''Anirr.al, para revisar la información disponible en los <iltimos años que proceden 

de los Laboratorios de Patologia Animal, uno al norte y otro al sur del ~\mi· 

cipio. Laboratorio al norte en Cd. Altamirano. Laboratorio al sur en Tl\cpan 

de Galeana (en Costa Grande). El primero queda a tma distancia del Municipio 

de S Kms. y es donde se envían muestras de tejido para el diagnóstico en anima· 

les sospechosos de alguna enfennedad. 

Se lf.e.a.Uz6 wut 1te.vU..l611 de. lo4 aifo~ 1974-197!, para este periodo 

se encontraron 6 casos ele Rabia llovina, diagnosticada por este servicio. 4 ca

s.os lo reportan ele Cd. Altamirano (año 1977). 2 casos nl sur, el Lab. de Técpan 

óe Galeana. Este registro de informaci6n aparentemente contradice 

lo que expone en su trabajo'de tesis el Sr. Villasefior G6mez 

Marco A., en 1965 donde sefiala en su estudio, cuando habla de. 

.to~ bito.te~ ep.lzcotiol6g.lco4 de .ta. Ra.b.la. Pa1ta.t.l.t.lca Bovúia, en 

México. Tambilin hace pensar que el problema ha s·~do limit::ido 

por alguna acci6n de los programas, ya que cambios en el sistema 

ecol6gico que se plantea como hipótesis que no tienen base sufi· 

ciente (10,25,34,35). 

Se verificó tambil!n en Sanidad Animal, respecto a las 

actividades realizadas para controlar el Oerricngue por las i~s

tituciones correspondientes a combatirla enfermedad. Estas acti· 

vidades de 1974-1979 en el Municipio, no se han efectuado campa

nas de Inmunización al huesped ni control del transmisor o vec

tor murciéla¡:o. 

De fuente directa se informa en Sanidad Animal, que 

solamente se atienden estos casos de prevención en la parte Ccn-



tro y la Costa Chica, en el estado de Guerrero, en donde esta 

actividad no llega al Municipio de Coyuca de Catallin, Gro. (8, 

11,35). 

Reportes a Nivel de Estado, de Rabia Paralitica en 1978. 

mes Nº de mortalidad 
por Rabia 

enero 4 

febrero 7 

marzo 

abril 

mayo 

junio 

mes 

julio 

agosto 

septiembre 

octubre 

noviembre 

diciembre 

Nº de mortali
dad por Rabia 

4 

2 

2 

Total de mortalidad correspondiente a este afio (1978), 24 bovinos. 

Divisi6n en Zonas del Est~do de Guerrero, para la prevcnci6n 

de la Rabia paralitica Bovina, S.A.R.H., 1978. 

El estado de Guerrero cuenta con 75 municipios y que 

se divide en zonas convencionales como sigue: 

a) Zona de Tierra Caliente.- Donde está ubicado el Municipio 

de Coyuca de Catalán, Gro. 

b) Zona Centro.- En esta parte, si se realiza actividad preven-

ti va. 

c) Zona Costa Chica.· En esta zona si se rcali:a actividad pre-

vcntíva. 



d) Zona de Costa Grande.- No hay actividad preventiva. 

e). ~Zona de la Montana.- No hay actividad preventiva al Derriengue. 

De acuerdo a las tierras de cultivo en temporal, se 

divide el estado en 5 Distritos ellos son: Chilpancingo, Aca-

pulco, Iguala, Cd. Altamirano y Petatlén (8,15). 

Prevenci6n en Huesped y Control de Vector a Nivel Estado, 1978. 

En esta actividad se inmunizaron 60,857 bovinos pro

ductores de carne y doble propósito que representa el 5.7\ del 

total de la poblaci6n y el control de vampiros exterminados fue 

de 3,545 hemat6fagos (8.15). 

Objetivos de la Encuesta 

Completar la inforn.aci6n sobre lu problemática de la 

R&bia Desmodésica Bovina, en el Municipio de Coyuca de Catalán 

Guerrero y también conocer el nivel de informaci6n para la pre

vención del Derriengue, una de las enfermedades zoon6tica en la 

entidad de la zona de Tierra Caliente, en el estado. 

En base al interés y conocimientos del problema de 

los ganaderos y campesinos de la zona; se decidi6 realizar una 

Lnv&6tlgacl6n dL~ecta, mediante la visita a varias comunidades 

y rancherlas del Municipio, para entrevistar a los propietarios 

de animales acerca del problema (15). 



Area de aplicaci6n de la Encuesta 

La encuesta directa fue formulada en base a CATORCE 

preguntas e incisos establecidos en las mismas preguntas. 

Este trabajo se realizó con propietarios y números 

de cabezas de bovinos, las localidades visitadas fueron las si· 

guientes: 

Achfrnoro, Animas del Rio Florido, /\muco de la Refor

ma, Anonas Grandes, Cacerones, Cimientos, Ciruelos, Cirian Gor· 

do (P.D.L.), Coyuca de Catalfin, Cuajilotito, Cuajilotes, Chá

macua de Michelena (P.D.L.), Chamacua del Rinc6n, Dicimaro, 

El Hanc6n (P.D.L.), El coco, Jabalín, El Coyol (P.D.L.), El Pe

rro, El Porvenir, Los Guajes, Guajes de Ayala, Hacienda de Do

lores, Jaripo, Juntas del Rio Frio, La Cafta (P.D.L.), Las Cru

citas, Las Cruces, Las Paratas (P.D.L.), Las Tinajas (P.D.L.), 

La Mesa, Lobos, Los Terrones, Mastranza, Murciélago (P.D.L.), 

Monte Grande, Placeres del Oro (P.D.L.), Paso de Arena (P.D.L.), 

Pachecos, Pancira, Pineda, Pinzfin Morado (P.U.L.), Pungarabatito, 

Quezería, Rinc6n de San Miguel, Rosario, San Antonio (P.D.L.), 

Sta. Rosa, Sto. Domingo (P.D.L.), San Juan Chfimacua (P.D.L.), 

Tule Lim6n, Vinatas y Zirandaranguio. 

Las iniciales convencionales de P.D.L. es igual a 

P~ob!ema Ve~~iengue Latente, del lugar en donde con frecuencia 

hay mortandad de animales por la Rabia Paralftica Bovina. 

El total de poblados y rancherias visitadas fue de 60. 

Por lo anterior se decidi6 levantar cuestionarios en las locali· 

dades mencionadas, que son consideradas como representativas de 

la zona (consideraciones personales). El ndmero de propietarios, 



en principio se consider6 en 100, sin embargo a la revisi6n 

del cuestioanrio, la utilidad de 6ste se redujo a 87, de acuer

do a la informaci6n deseada (15). 

El cue4tiona~io no4 pe~miti6 ubica~ el nivel de cono

cimiento4 que tienen lo4 ganade~o4 de la entidad ace~ca del Ve

~Aie119ue, como el mecani4mo de la t~an4mi4i6n y de p~evenci6n, 

a~~ como la4 Jn4titucione4 que Aealizan p~og~ama4; el tipo de 

actividade4 ~ealizada4 y lo4 bene6icio4 obtenido4 a tAavl4 de 

~müm~ 

El tamaño de la muestra no se discfta estad1sticamente, 

por no conocer el número de propietarios de animales existentes 

en el Municipio, ni el número de animales que poseen en lo ge

neral ni individual. Además de las dificultades de acceso a 

las zonas, el tipo de explotaci6n extensiva que tampoco se cir

cunscriben al Municipio y finalmente la ausencia de una organi

zaci6n ganadera que agrupe a las mayorías de productores en bo

vinos. 

A continuaci6n se formula un cuadro con las respuestas 

a las preguntas, que fueron contestadas por los ga

naderos de la zona visitadas (15,24,26,35): y se verá un cro

quis de las localidades donde se levant6 la encuesta. 

Las preguntas fueron contestadas con la naturalidad 

de lenguaje expresado en sentido del propio ganadero y campesi· 

no de la regl6n, no se presion6 moralmente por parte del inves· 

tigador (15). 
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Encuesta foniulada a ganaderos del Municipio de Coyuca 

de Catalln, Guerrero. 

A continuaci6n de estas preguntas, se resumen las respuestas. 

1. ¿Sabe usted qué es el Derriengue? 

2. ¿Sabe usted c6mo se transmite el Derriengue a los bovinos 

y la rabia a otros animales domésticos? 

3. Si usted sabe la respuesta anterior, descrtbala por favor. 

4. ¿Culntos animales se le murieron por Derriengue el afio pasado? 

s. ¿Cree usted que el llerriengue es un problema para la ganade

ria del Municipio? 

6 •. ¿Sabe usted qué se hace para combatir esta enfermedad? 

7. ¿Le han hecho algo a su ganado para protegerlo de esta enfer

medad o de alguna otra? 

B. Diga por favor qué hicieron para proteger a su ganado contra 

la Rabia Paralítica. 

a) ¿Vacunan a los animales contra lli!!rriengue? 

b) ¿Qué vacuna aplicaron y cada qué tiempo la pusieron? 

c) ¿Capturan murciélagos hemat6fngos? 

d) ¿ Ponen trampas por las noches en los hatos, o en alguna 

otra parte para la captura de estos vampiros? 

e) ¿Le pusieron algo a los murciélagos capturados? 

9. Not6 algfin cambio después de alguna de estas actividades? 

10. ¿Le han dado pláticas sobre el problema del Derriengue? 

11. En el caso de haber recibido pl5ticas, ¿cu51 fué su opini6n 

al respecto? 

12. ¿Sabe usted qué autoridades est5n haciendo el programa? 

13. ¿Cree usted que es de peligro para la salud de los humanos 

manejar a los animales enfermos del Dcrrienguc? 

14. ¿Diga Ud. por favor qué se puede hacer en lo sucesivo ? 



IV •. RESULTADOS.- RESUMEN DE LA ENCUESTA, EN BASE A 100 GANA

DEROS ENTREVISTADOS EN EL MUNICIPIO DE COYU

CA DE CATALAN, GRO. 

Afirma
Preg. tivas \ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
11. 

1 2. 

65 

Z5 

21 

21 

87 

25 

5 

5 

Regati- Descriptiva 
vas \ Afirmativa \ 

Descriptiva 
Negativa \ 

35 

75 

79 

79 

13 

75 

95 

95 

100 
100 

100 
100 

Por vampiros y cani· 
nos rabiosos· 
En 1978, reportan SS 
reses muertas por el 
Derriengue 
a) Pérdidas econ6micas. 
b) Contagiosa a los ma

mlferos. 
c) Incurable 
d) Frecuentes ataques a 

los animales dom6s· 
ticos. 

Sin explicación (son 
ejidatarios con núme 
ro reducido de reses, 
S-20 cabezas de bovi
nos). 

Se enfocan hacia una va 
cunaci6n en los animales 
y el control de los vam 
piros. -
Las acciones responden 
a sus propias iniciatl· 
vas. 
Previenen por 
iniciativa. 

su proplu Ninguna dependencia 

Dos propietarios lo hn
cen con cepa ERA, catl11 
2 afios, uno de ellos 
no lo explica y los 
otros dos vacunan al 
afio y no explican mdn. 

oficial ni particu
lar. 



contin. 
Afirma

Preg. tivas \ 

13. 63 

14. 39 

Negati
vas \ 

37 

61 

Descriptivas 
Afirmativas \ 
Aceptan que hay conta· 
gio, pero a6n asl rega
lan a sus animales que 
mueren por el Derriengue 
a personas humildes. 

a. vacunando 

Descriptivas 
Negativas \ 

a) Seg6n ellos, no han 
tenido noticio de 
muertes por comer 
carne de estos ani· 
males con Dorrien· 
gue. 

b) Que la enfermedad 
solamente se loca
liza en cerebro y 
médula 6sea, lo que 
esto se desecha al 
igual que las vis· 
ceras (de acuerdo 
a explicaciones por 
M.V. Z.) 

c) Atraídos por la fé 
a una religión, in· 
gieren dicha carne 
(lo que Dios dis
ponga). 

d) Que el fuego (alta 
temperatura) des· 
truye el mal de la 
carne. 

b. controlar al vampiro 
c. auxilio de las depcn 

dencias oficiales del 
Estado. 

d. asesoramiento de per· 
sonal técnico especia 
lízado. -

e. vacunación perí6dica
mente contra el ílcrrien 
gue de la zona. -

f. cuatro propietarios de 
39 c. proponen medidas 
curativas a nivel case
ro: (las tres lejfas, 
1.de ceniza, 1 de cal
hidr6xido de cal y lejía 
de agua con sal). 

En mi opinión, tcrapfuti
camcntc esto Gltimo na tie
ne que ver con la enfermedad 
del Derrien~ue. 



Explicaci6n Bfisica de la Rabia Desmodcsica Paralítica Bovina. 

Se procedi6 a visitar directamente a los ganaderos en 

sus domicilios de varias poblaciones y rancherias, en el Municipio 

de Coyuca de Catalán, Gro. 

Se realizaron las preguntas de acuerdo al cuestionario, 

respecto al nivel de conocimientos en el Derricngue. Concluidas 

las preguntas de la encuesta, se procedi6 a explicarle al ganadero 

el desenvolvimiento de la enfermedad, ya que pocos de Ellos poseen 

minimas nociones al respecto. 

DERRIENGUE 

a) Etiología 

b) Transmisor reservo río 

c) Zoonosis 

d) Principios de Salud Pública 

e) Prevcnci6n con el rescrvorlo 

f) Prevenci6n con el hucspcd 

Se le pregunt6 al propietari~ si cxist[a alguna duda 

al respecto del interrogante y la explicación. 

Pero como en la explicaci6n del ncrriengue se hi:o 

sensible la introducci6n a medida que así mi 1 ara dicha explica· 

ci6n. No habiendo duda para esta enfermedad, se ínclin6 dicho 

propietario a reevertir preguntas relacionn<lns con otras enfer· 

medades en el ranado hovino y otras especies de animales <lomEs

tico5. Co!".prer.diendo el cuadro clínico, ~;e dedujo en las enfer

medades existentes <le la zona y se cont~st6 n grandes roscos las 

siguientes: 



Asignfindo un deber de contestar las preguntas relacio

nadas al medio del Médico Veterinario Zootecnista, se opt6 por 

dar una breve explicación de las posibles enfermedades que se 

enumeran en orden de importancia a una insidencía de la zona. 

1. Septicemia hemorrfigica 
etiologia 
prevenci.6n 
tratamiento. 

2. Bruce los is 
etiologia 
prevenci6n 
tratamiento 

3. Carb6n sintomfitico 
etiologia 
prevención 
tratamiento 

4. Edema maligno 
etiolog1a 
prevención 
tratamiento 

s. Parnsitosis 
etiología 
prevención 
tratamiento 

6. Tuberculosis 
etiología 
prevención 
posible tratamiento 
es necesario 

7. Cisticercosis 
etiologia 
prevención 

si 

9, lntoxicar.i6n por insecticidas 

otros agentes 
prevenci6n 
tratamiento a tiempo 

10. Piroplasmosis y Anaplasmosis 
ctioloii.ta 
orevenci6n 
tratamiento 

11. Carencias nutricionales en el 
ganado 

etiolog1a de eficiencia 
orevenci6n 
tratamiento (15). 

tratamiento (en algunos 
casos muy dificilcs): 

8. Timpanismo 
ctiologfa 
prcvcnci6n 
tratamiento 



a. ~ec;:uen_cia de Control de Vector y del Huesped. 

Se deben aplicar m~todos más eficientes para reducir 

la poblaci6n de vampiros y en segundo término se debe vacunar a 

todos los animales suceptibles a padecer la abia y que habitan 

en las z.onas en que existe el murci6lago vampiro (3,5,9,13,17,20). 

b.Tipos de Vacunas Antirrabicas para los bovinos. 

Cuando se conoci6 la causa de la Rabia Paresiante Bo

vina se empez.aron a utiliz.ar vacunel.6 para la prevención de esta cn

, fermedad (19,20,32,27,29). 

1. Vacuna Inactivada producida a partir de tejidos nervioso de 

carnero infectado (7,25,32), con el virus rábico. 

a) Vacuna a virus vivo modificado, fue una vacuna avianiz.ada, 

producida en embri6n de pollo, en ese tiempo, hace 15 afies 

esta vacuna fue lo mejor para la prevenci6n de la Rabia 

Paralítica (16,25,32,21). 

b) Se elabor6 la vacuna Flur¡ de alto pusaje en embri6n (H.E.P.) 

en nuestro pais (16,20). 

Por una u otra raz.6n en 1965, se tiene noticias de la 

ineficacia de la vacuna cepa Flury para detener un brote de De

rriengue, encontrándose que a los seis meses de la vacunaci6n 

no 61 cncontAaAon anticu&Apoa cLAculantc6 lH lo6 animalca vacu

nadoa. En otros casos se observó que de nueve vacunas comercia

les probadas solo una llenaba los requisitos minímos para ~u 

aprobación (7,13,16,25,27). 

En 19h7 y 1968 se empez6 a probar en M6xico unn nueva 

vacuna dcsarrollnda en Canadá y preparada en cultivo' prinarica 



de rift6n de cerdo. En pruebas criticas se encontr6 que esta 

era,una vacuna adecuada para la prevencí6n de la Rabia Paresian

te Bovin.a. Ante esta situaci6n se retirar6n del mercado mexica

no las vacunas de embrion de pollo cepa Flury! se empezó a uti

lizar en gran escala la CEPA, ERA , en todo el pais (16,19,20, 

21,32,27). 

Paralelamente a este trabajo, el Proyecto de Investi

gaci6n sobre Rabia Paralitica, F.A.0./1.N.I.P. desarrolló una 

vacuna antirr4bica a partir de un aislamiento (V-319) de virus 

r4bico de origen de murciélago vampiro rabioso (16). Esta va

cuna taJ11bién es elaborada en cultivos celulares, esto permite 

producirla en gran escala a costos reducidos. En la actualidad 

en México m4s de 1 000 000 de cabezas· de ganado han sido vacu

nados con cepa, V-319 de origen de murciélago vampiro (5,7,13, 

19,25). 

Estas dos vacunas ERA y V-319, son las únicas que se 

elaboran en cultivos celulares que han pasado las pruebas de 

control de calidad (5,13,20,21), determinadas para este tipo de 

productos. 

Existen otras dos vacunas contra el Derriengue produ

cidas en cultivos celulares; siendo una de virus vivo modificado 

y otra inactivada, se está probando actualmente en los ln· 

boratorios del I.N.l.P. , que se comprometen a ser biol6gicos 

adecuados (5). 



. Breve Noci6n de Prevenci6n del Huésped por Vacuna. 

En 1971 se recomendaba la vacuna de la cepa ERA y ac

tualmente en 1979, se aplica una cepa vacunat de o~~gen vamp~~o 

a~Atada en Mt1ico, evita shock anafiláctico y reduce el costo 

de la producci6n a gran escala. 

Se ha demostrado 6ltimamente que los bovinos inmuni· 

zados con este biológico mant~enen ant~cue~pob po~ mcl.\ de do6 

añoA, ("La cepa Acatllin V-319 origen vampiro"). Esta vacuna 

se aplica por primera vez en el bovino a los seis meses de ha

ber nacido, se revacuna a los doce meses de edad y 

posteriormente se vuelve a revacunar cada dos anos. 

Se hace una preferencia de que solo se deben vacunar 

a los animales sanos, es decir libres de enfermedad y de para

sitosis, asi no se alterará la respuesta a la vacuna-

ción y de el nivel deseado de anticuerpos (S,11,13,20,21,23,25). 

d. Cuidados de la Vacuna. 

1. ~ara· evitar que baje la calidad del producto y se tenga una 

disminuci6n en su capacidad para proteger al ganado, se re

comienda: 

a) Que se transporte en refrigeraci6n hasta el instante de 

la aplicaci6n. Basta una caja o termo con hielo para que 

se cumpla el requisito deseado. 

b) Se debe preparar bien para que no se contawine (evitar los 

rayos solares en el desplazamiento del producto). 

c) Las agujns y jeringas deben ser esterilizadas y una aguja 

por cada animal, esto es con el fin ~e evitar transmisiones 



de otras enfermedades del ganado, la vacuna se aplica en 

la regi6n de la pierna. En cuanto al embase sobrante, se 

debe incinerar para evitar problemas secundarios. 

e. Medio para la Prevenci6n del Vector. 

Captura de vampiros. 

Redes de malla: Estas son de hilo delgado de nylon 

con varios cordones de refuerzos que se extienden longitudinal

mente a la red, misma que se instala alrededor del corral o a 

la entrada de las cuevas, la malla debe quedar floja y formando 

una bolsa, para que en ese espacio queden atrapados los vampi

ros (17). 

f. Precaucí6n en la Captura de Vampiros 

a) La persona deber~ estar vacunada, así corno mantener buena 

cantidad de anticuerpos contra la Rabia Paresiante Bovina. 

b) De ser necesario penetrar a los refugios do los murciélagos 

(cuevas, casas abandonadas, minas, etc.), debiendo ser re

sistente a la enfermedad llamada llistoplnsmosis que se evita 

con una mascarilla bien puesta en la cara para una buena pro

tecci6n. 

c) Se debe usar guantes gruesos de cuero, cuando se manejen y se 

tenga contacto directo con los murcielnAOS. 

g. ldentificaci6n de los Murcie lagos Vam¡!_i ros. 

Los vampiros se diferencian de los murciElagos ben6fi

cos, si se observa con mucho cuidado sobre sus pcculiari<lad('s. 



a) Color.- pardo grisaceo obscuro en el lomo y pálido en el 

vientre. 

b) Cola.- Es casi inexistente, solo se observa una estrecha 

membrana de piel en la cara interna de las patas traseras 

(14,17). 

c) Pulgar.- El vampiro tiene el pulgar más grandes y más largo 

que los demás murciélagos benéficos. 

d) Cara.- La nariz es una masa rugosa sin aletilla, los ojos 

son grandes y alertas. 

e) Dientes.- Ambos incisivos son largos, los demás dientes son 

pequeños y solo se perciben cuando se examina cuidadosamente 

la boca. 

f) Orejas.- Son pequeñas, puntiagudas y eréctiles (17). 

1.- CompuestoVampiricida (Vampirinip, II). 

La difenadiona es un anticoagulante, en la medicina 

humana a veces se utiliza en pequefias dosis para reducir la coa

gulaci6n sangulnea, es una sustancia mortal, se debe guardar en 

un lugar seguro, dificil de confundir, es t6xica para los mur

ciélagos hemat6fagos, con una dosis pequeña, es suficiente para 

ocasionarles la muerte. La difenadiona, marca registrada (Vel

sicol Chemical Corp., 2 difenilacetil-1-3 indadiona). 

Forma de actuaci6n.- Actua por competencia de la inhibición de 

las v~taminas K y Kl, produce un aumento en el tiempo de coagu

laci6n sangulnea y fragilidad de endotelios vasculares sobreto

do en los capilares. 



La difenadiona en pequeña dosis es at6xica paTa el hom

bTe, un adulto ttpico (70 Kgs.) tTatado con difenadiona como me

dicamento puede ingeTir hasta 30 mgs. diaTios, por lo que la pro

babilidad de intoxicaci6n al aplicaT el agente vampiTicida es muy 

remota. 

Sin embaTgo en caso de una intoxicaci6n accidental en 

humanos se debe consultar inmediatamente al médico, el antrdoto 

de la difenadiona es la vitamina Kl {17,19,27). 

a. Método paTa Aplicar el Agente Vampiricida. 

1) Se atrapan dichos vampiros; 

Z) Una vez atrapados se desprenden de la red los murciélagos 

atrapados en la red. Identificándose solo los vampiTos, po

niéndose en jaulas, el resto de los murci~lagos se liberan. 

Antes de aplicar el tratamiento debemos cerciorarnos 

que no habiten en pozos o cenotes en los que el agua sea utili

zada para consumo humano, los vampiros en descomposici6n crean 

problemas imprevistos. 

3) Este trabajo debe ser realizado por dos personas expertas, 

uno sostiene fuertemente las alas del vampiro, el otro apli

ca aproximadamente 2 ml. del agente vampiTicida en capa ho

mogénea en el dorso del vampiro, y éste se libera inmediata

mente después del tratamiento indicado (17,19). 

Se calcula que se debe de tratat, por lo menos un va~

piro por ca<ln 20 de ellos. Estos quir6pteros hcmat6fagos regre

san a su refugio y por un hábito higi6nico van a impregnar a 

sus compañeros. 



b. Tratamiento de los Nichos 

Se localiza el refugio (nicho) de los vampiros con 

una brocha se aplica una capa uniforme de vampiricida en el 

interior del refugio especifico del hematófago. 

c. Tratamiento de las Mordeduras en el Ganado 

Con una paletilla se toma de 1-2 ml de Vampirinip JI y 

se aplica sobre el derredor de cada mordedura encontrada. El 

tratamiento se hace de preferencia por las tardes, repitiéndqse 

la dosificación al dia siguiente; (con dos o tres es suficiente). 

Se debe tomar en cuenta que esta cantidad de Vampiri

nip es atáxica para el ganado bovino, por ser una dósis peque

r-a para él (17). 

2. Control del Vector a través de su alimcntaci6n en el hu~sped, 

por medio de la inoculaci6n del vampirínip 111 en el ganado 

bovino. 

De acuerdo a las últimas investigaciones para contro-

lar al vector de la Rabia Dcsmodésica Bovina, se llega a 

la conclusión de que inyectándole el principio de la difcnadiona 

por vra intramuscular al ganado, se han obtenido buenos resul

tados. para control del Quiróptero llemat6fago. 

En seguida se muestra un cuadro referente a la6 expe

rimentaciones que se obtuvieron al respecto. Se tomaron grupos 

testigos para realizar y verificar alguna ulternci6n y consccucn 

cía del ganado tratado. 
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Se tom6 el tiempo de protrombina, constantes fisiol6-

gicas, residuos en la carne, tiempo de metabolismo en el higado, 

residuos en la leche de un tiempo determinado no habiendo efec-

to nosivo a problemas secundarios, se ha tomado la dccisi6n de 

aplicar este medicamente en el ganado vacuno (9). 

TABLA 1. MORTALIDAD EN TRES COLONIAS DE MIJRCIELAGO 
VAMPIROS CAUTIVOS, EXPUESTOS A UN TRATAMitNTO EN GANADO BOVYNO 

CON VAMPIRIN III 

Dosis activa princi 
pal inyectada P?r c~ 
da Kg de peso vivo, 
en ganado bovino 
tratado con Vampiri
ni III. 

Z mg 

4 mg 

6 mg 

\ de mortalidad de 4 grupos de murci6-
lagos vampiros tratados a partir de 
los.primeros 5 dfas después del tra
tamiento. 
Noche Noche 

1 z 
100 

100 '-

100 

so 
100 

100 

Í~oche 
3 

so 
·- 75 

loo· 

Noche 
4 

50 

50 

100 

Noche 
5 

25 

so 

Tabla de resultados obtenidos, la aplicación se deja a criterio 

del ganadero (9,17,18). 



V. DISCUSION 

Del-resultado de la encuesta podemos seftalr que el ni

vel de conociaientos de la poblaci6n de productores en el 4rea es 

muy bajo, confuso y en ocasiones asociados a concepciones mágicas 

o mito16gicas derivadas de su estructura cultural y producto del 

aislamiento y marginación en que se desenvuelven. Por otra parte 

podemos asumir con claridad que los programas de cont~ot y educ~

ci6n en relaci6n a este problema, son poco frecuentes y no se 

tienen resultados concretos que puedan ofrecer una apreciación en 

cuanto a la reducci6n del caso. Las carencias en medicina pre

ventiva para la ganaderia del Municipio, hace cada vez mds dificil 

el control de la Rabia Paralitica y de otras enfermedades epizoo

tiol6gicas de la zona en Tierra Caliente. 

Es muy marcado el estado de desnutrici6n en el ganado de 

la regi6n, no lo discutiremos en este trabajo, pero aunado al pro

blema, hace cada vez mds deficiente la produccí6n ganadera de la 

egi6n. Es lamentllble- -la extremosa miseria en que viven la mayo

ria de '1a gente en dicha poblaci6n. El campesino no es autosu

fici~nte para sus bienes de insumos en la producci6n agropecuaria, 

las fuentes de trabajo para dar un sustento elemental de la fa

milia son muy escasas en la entidad. 

Por otra parte tenemos que la topografia en el Munici

pio es poca transitable y montanosa para atender problemas inme· 

diatos en relación de campanas preventivas. Se caracteriza en 

especial el temperamento social del habitante de la zona, es el 

resultado de su nivel cultural general que a la vez es limitante para la 

realización de actividades positivas al control de 111:1 cnfcnnedades infeccio-

sas de la zona. Aimado a problemas ancestrales de dr!~nutrici.6n, el reducido 



trato humanistico de las autoridades hacia el productor del Mu

nicipio, es otro factor limitante para las funciones positivas en 

la preve.nci6n del Derriengue y de esta manera se vea en aliscien

tes el productor regional. Falta de nosi6n bAsica para todos los 

niveles escolares en diferentes 4reas de especialidad, al réspec

to de la producción agropecuaria y medicina preventiva. El pro

blema si bien se reconoce como present en la zona, es diftcil me

dir su importancia dado que no se cuenta con la información con

fiable y sistem4tica. 
En la realizaci6n de la encuesta se detectaron en la 

entidad otras enfermedades referentes a problemas diversos que 

han afectado a la ganadería del Municipio que para los campe-

sinos de la regi6n resultan más conocidas y de mayor interés pa

ra los mismos, ya que por experiencia saben las épocas o perío

dos del tiempo en que afectan dichas enfermedades al ganado. La 

información en torno a estos otros problemas resultan igualmente 

pobres, aunque las actividades que en torno o ellas realizan 

los productores, resultan un poco más conocidas, quizá por la 

información de los vendedores de productos fnrmacéuticos y de 

bio16gicos a nivel de mercado en la rama veterinaria. 

Se considera como una situaci6n importante la necesi

dad de mejorar las labores educativas y de asistencia técnica 

con los productores pecuarios de la zona a fin de mejorar su 

conocimiento y logren un mayor potencial de éstos en la solución 

de este problema del Derriengue y otras epizootias de la entidad. 

Por otrn parte se manifiesta la desconfianza o el te

mor a proporcionar inforrnaci6n en relación a sus animales, yn que 

sus.experiencias se los ha indicado en promesas y nunca ven rea

lizados sus deseos para el progreso pecuario. 



VI. CONCLUSIONES 

1) Debido a la poca informci6n técnica recibida al respecto del 

Derríengue aunado a la escasa conscientizaci6n del ganadero 

para controlar dicha enfermedad, es casi nula la colabor.aci6n 

en los aspectos de incrementar cada vez m4s la medicina pre

ventiva. Por lo que es necesario que se enfoque más este 

problema que afecta a la ganaderia y se extienda el conoci

miento de la medicina preventiva, para ir avanzando en el 

control de esta enfermedad y otras que afectan demasiado a 

los animales domésticos de la zona Calentona. 

2) El apoyo constante de las instituciones competentes en el 

control de las enfermedades que afectan al ganado y el recí

proco auxilio del propietario para que el control sea cada 

vez más fructífero en acción preventiva, planeando la regla

mentación para el ganadero que introduzca animales al merca

do para consumo humano o pie de crin, la certificación obli

gatoria y legal de algunas enfermedades zoonóticas en la re

gión, en efectos de medicina preventiva de sus animales (va

cunas, bacterinas, toxoides, etc.). De esta manera se obliga 

al ganadero de asimilar el apoyo y responder a sus intereses 

en solucionar este problema. 

3) Se debe de fornen ta r f onde s econ6m ices de los propietarios , en 1 as 

Asociaciones Ganaderas Locales, con el fin de enfocar regio

nalmente carnpafias de prevenci6n en el Derriengue, ya que en 

parte con el esfuerzo económico del patrimonio del propie-

tarió, se afectuarla positivamente la prevención de varias 

enfermedades de Ja entidad en el estado de Guerrero. 



4) En el aspecto de vlas de comunicaci6n, deben de expandcrse 

dichas redes para que las maniobras en campañas preventivas 

sean ais accesibles en las diferentes zonas de la regi6n. 

S) Definitivamente debe haber un apoyo de los medios de comuni

caci6n masiva (la radio, cine, televisión, etc.), para efec

tuar constantemente, de ir conscientizando paulatinamente al 

ganadero. 

6) Dich~s acciones de campañas preventivas, deben ser reglamen· 

todas a troves de (Ley local, para la preventi6n de enfermeda

des incurables en el ganado), sabeaos bien que no es con el 

fin de hostilizar al productor, sino de exigir en lo minimo 

de su parte una responsabilidad preventiva, control y sani~ 

dad. 

7) El personal de las campañas preventivas debe ser capacitado 

técnicamente, de facilidad de lenguaje al nivel entendible 

para los ganaderos y sin otros intereses y perjuicios de 

clases. Esto se plantea con el fin de ser captados y es

cuchados en el prop6sito que se persive a corto o largo plazo. 

Estos técnicos deben poner empeño al trabajo y más interes 

por la zona a la cual sean designados. De esta manéra hartan 

que el productor se interese en la prevención de las enfer

medades incurables que afectan al ganado de la entidad. 

8) Apoyar al ganadero, en los precios de garantía para sus pro

ductos pecuarios y derivados y con esto se motiva en escala 

su.finimo de producir mfis. Proporcionar informaci6n a nivel 

escolar en todos los niveles parn impul_zar .. sistemáticamcnts 

la conscicntizaci6n de la medicina preventiva en los animales 

domésticos; en esta forma se vería incrcml'lltada la producción 
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pecuaria, que alimentaria a las pr6ximas generaciones. Por 

otra parte a corto y largo plazo se podrta avanzar en la re

ducci6n del Derriengue, en base a una educación básica a ni

vel nacional, en todos los estractos sociales, obligatoria 

para el educando. 

9) En los puestos dirigentes administrativos se debe poner a 

personas de vocación en la rama agropecuaria y de interés 

coman. 
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