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IINTRODUCCION

Los mordeduras por murciélago en el hombre es uno pote
logía casi desconocido en Guatemala, que parece tener uno dis
tribución epidemiológica bastante característico, potencialmen
te grave, con tendencia evolutivo. El verdadero peligro que
presento el murciélago vampiro estribo, no tonto en que seo hE
matófago, sino en que actúo como portador de enfermedades ql
transmite 01 hombre ocasionándole infecciones secundarios.

De tal manero que el estudio de los mordeduras por mu
ciélago en el Porque Nacional Tikal del departamento de Petér
anal izo retrospectivamente los aspectos epidemiológicos, que p
su accesibil idad de investigación en este coso particular, he c<
siderado los más importantes, tales como: Los factores el imát
cos y geográficos, los alteraciones del habitat natural de lo es~
cie ocasionados por el hombre como desforestaciones y sellado (

túneles de investigación arqueológico, en rel:dción o lo incider
eia de cosos de mordeduras por murciélago o través de cinco añ
consecutivos de estudio de 1980 o 1984. Por otro porte anal i;
el alarmante aumento de cosos registrados durante los meses de (

bril o junio del presente año, en relación o: Distribución porg
po etáreo y sexo, localización anatómico de lo mordedura,protc
eión habitacional y personal de lo población, los circunstanci
en que se encontraba el paciente y el momento en que ocurrió
mordedura, yel registro por semana epidemiológica y temperah
ra ambiental máximo absoluto.
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Este estudio tiene así mismo el objeto de dar o conoc,
los aspectos más relevantes en lo epidemiología de los morded,
ros por murciélago y proporcionar los conclusiones y recomend
eiones pertinentes, paro tomar los medidos adecuados y eficac
en su control y prevención. Por otro porte, aporto uno de los ~
meros estudios epidemiológicos sobre los mordeduras por mureié
00 en América Latina como fuente de p'"h,rlin rJp.J tAmn ni" ~ i..1



paraofu:luras investigaciones con instrumentos epidemiológicos má-~
sensibles.
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11 DEFINICION y ANALlSIS DEL PROBLEMA

Siendo los murciélagos vampiros una especie, cuyo habitat
natural comprende regiones con características geográficas espe-
ciales como las de Tikal es de suponer que siemprel1wexistidouna
población muy numerosa de estos animales silvestres en esta re-
gión del país, como lo demüestra el conocimiento del murciélago
por la antigua civil ización Maya, quienes le denominaban "Sost"
y cuyo nombre es asignado a las innumerables cavernas situadas
en las áreas circunvencinas a Tikal y en donde según los poblado-
res de esta comunidad habitan miles de estos man ífe ros .

El hecho de que sus antecedentes en esta región, sólo re-
porte casos arwales esporádicos en los meses de abril a junio* y el
brote epidémico acaecido durante los mismos meses del presente
año, ** así como el no haber encontrado en la literatura Guate-
malteca y extranjera, trabajos sobre la epidemiología de las mor
deduras por murciélago, *** me han motivado en la realizaciónd~

esta investigación retropraspectiva de la incidencia anual de ca-
sos en relación a: Temperaturas ambientales máximas absolutas
en grados centígrados en los meses de abril a junio,registradas por
la Estación Metereológica de Flores Petén, las alteraciones de l
habitat natural de Ia especie como metros cuadrados de desfores-
tación y de túneles de investigación arqueológica sellados, duran
te los meses de enero a marzo, reportados por la Empresa Nacio-=
nal de Fomento y Desarrollo Económ ico de Petén ( FYD EP ). y el
Proyecto Nacional Tikal respectivamente; a través de cinco años
consecutivos de estudio de 1980 a 1984.

* Archivo Centro de Salud de San Benito Petén
Dispensario del Proyecto Nacional Tikal
CEPANZO:(Ver anexos)

**
***
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En cuanto al b,rb}e epidémico ocurrido en el período de a
bril a junio del présente año, se analiza en relación a: La !dist;:T
bución por grupo etáreo ( menores de i5, de 15 a 35 y mayores d;
35 años) y sexo, región anatómica afectada, vivienda de la po-
blación ( tipo 1 Y 2 ), protección personal y vivienda tipo 2, es-

tado de conciencia del paciente (dormido, despierto, despertó -
al momento de la mordedura) y momento en que ocurrió la mor-
dedura (diurno, nocturno ), lo formo como el paciente se cercio
ró de la mordedura y registro de casos por semana epidemiológic~
y temperat'Uro ambiental máxima absoluta.
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111 o BJ ETlVOS

Anal izar los aspectos más relevantes en lo epidemiologío
de las mordeduros por murciélago vampiro durante el¡pe-
ríodo de abril -junio de 1980~84 o

.

Aportar nu,~vas fuentes de estudio sobre el tema
paro futuras investigaciones.

aludido
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IV REVISION BIBLlOGRAFICA

En la actualidad, a través de toda América, los animales
silvestres constituyen la fuente más importante de infecciones por
mordedura de animal y de éstos, los murciélagos son los principa-
les portadores de enfermedades que transmiten al f!bmbre (1 ),(7).

Epidemiológicamente', se demuestra la ifnportancia de I
murciélago vampiro como vector en ciertos cict'oS'de transmisión
de enfermedades como: Histoplasmosis, Chagas, Rabia, Encefali
tis Equino Venezolana y de San Luis ( 1 ) ( 8 ),

De las ochocientas cincuenta y tres especies de murciéla
gos conocidas en el mundo, solamente tres dependen completa:
mente para su existencia de una dieta de sangre*, siendo ellas:
El vampiro común ( Desmodus rotundus ), el vampiro de piernas ve
lIosas ( Diphylla ecaudata ) y el vampiro de alas blancas (Dioe:
modus youngi ) ( 2 ), ( 8 ). Estas dos últimas especies, son de po
co interés, ya que por ciertos orígenes, se consideran en pel igr<~;-
de extinción* .

De las tres especies de murciélagos vampiros, el Desmo-
dus rotundus o vampiro común de América tropical' y subtropical ,
es el más numeroso. Esta especie vive en el este y sur de Méxi-
co, América Central y en dirección sur llega liastc(~l centro de
Chile, Argentina y Uruguay, Se'nutre desa~'gre fresca de aves,
mamíferos y hombre, No alcanza más de 7:'5 a 9cms. de longi
tud, midiendo su antebrazo de 5 06.3 cms. El peso del adultO"
varía entre 15 a 50 g. Siendo el pelaje pardo en todos su; tonos,
carece de cola, las orejas son puntiagudas y'el hocico cortoy có

* Proyecto murciélagos neo-tropicales.
Tikal. 1980,

Bibl ioteca museo de
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nico, carece de verdaderos repliegues en los orificios nasales, en
su lugar aparecen una almohadillas desnudas con surcos en forma
de U, que pueden tener función sensorial. Poseen únicamente
20 dientes, los incisivos superiores son largos y de cortante filo,
bien adaptados para practicar fácilmente una pequeña herida. La
lengua muscular y acanalada, se adaptascbre una muesca con t~
zado en V que presenta el labio inferior, formando, así un condu.:.
to mediante el cual aspira la sangre. Su estómago se halla adap
tado al régimen hematófago y su sal iva contiene ciertas enzimas
y otras sustancias aún no identificadas que e jercen una acción a~
ticoagulante y facil itan la ingestión de la sangre ( 2 ) Y ( 5 ).

Para los murciélagos vampiros las grietas formadas en las
rocas, cavernas, ruinas y pirámides constituyen su lugar natural
para descanso e hibernación, desde mucho antes que el hombre -
construyera la primera choza de borro. El ejemplo más notable
en este aspecto lo señala Donald Griffin, famoso investigador de
los murciélagos, al indicar que estos mamíferos aparecen reprodu
cidos en dibujos pintados sobre las paredes de tumbas que da ta-;;
del año 2000 A.C. También pueden habitar una gran variedad -
de lugoras como: Troncos, huecos de árboles, túneles, desvanes-
y cielo rasos. (2), ( 4 ) y ( 5 ).

Con respecto a su reproducción se conocen pocos detalles,
limitándose a una información de tipo muy general: el vampiro co
mún pare una sola cría tras una gestación de noventa a c i e n te
veinte días, cuyo apareamiento suele acaecer entre agosto y oc-
tubre, tiene un promedio de vida de 12 años. ( 6 )

Durante la !'ibernación, que dura desde octubre hasta, fi
nales de marzo, varía según el estado del tiempo. Hay muchóm-;;
vimiento en las cuevas, pues 105 murciélagos vuelan de un habi:-
táculo a otros. En esta actividad infl uye mucho la temperatura;
si la temperatura es boja se agrupan para resguardarse del frío o
pueden trasladarse a otro sitio de la cueva; si la temperatura des
ciende por debojo de 105 16°C buscan regiones que estén a 18°C:

8
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I cluso en el interior de una cueva 105 murciélagos siente cuandon

° c d .
la temperatura se eleva par encima de 20 ; entonces esplertan
y salen a cazar, como ocurre al final de la hibernación. (5 )

Durante el verano la mayoría de murciélagos pasan las
horas diurnas en sus cuevas descansando y si son molestados dura~
te el día no salen de las cuevas, sino que buscan rincones más o~
curas, parque sus ojos son débiles y la luz 105 deslumbra (Mur-
ciélago, del latín: Ratón ciego). Poco después del ocaso abo~
donan su refugio en busca de alimento. Como todos los murcié-
lagos, los vampiros se orientan emitiendo ondas ultrasónicas y caE
tanda su eco de regreso. ( 4 )

Atacan a sus víctimas durante el sueño y es improbable
que un hombre se despierte durante la vis ite¡ de un vampiro. La
mordedura es superficial y en lugares desprovistos de pelos, plu~
mas o ropo; la sangre succionada no es de venas ni de arte rias
( hasta donde no penetro la herida) sino de vasos capilares de la

piel. El vampiro común ataca sólo, animale,s grandes, ""mo: ca-

ballos, ganado vacuno y ocasionalmente al hombre; las reses sue-
len ser mordidas en el cuello o en IQ pierna y en el ,h"mbre I a s
heridas se localizan en los dedos del pie, con mayor frecuencia
el primer dedo, pero pueden ocurrir en otras superficies de la piel
desprovista de pelo o ropa. (4)

El murciélago vampiro es una especie que está en contí-
nuo aumento. La sobrepoblación, reduce la fuente de al imento
y establece espacios mas Iimitados y por otra parte estos animales
están sujetos a una gran variedad de presiones ambientales que el
hombre ocasiona o nO puede 'prevenir; g,tn embargo esta especie es
un buen ejemplo de la emigradión a diversos habitats, ya que es
un mamífero extremadamente móvil, intel igente y sobre todq se ~

dapta bien a una, dieta de sangre humana. Los al rededores nat~
ralesy 105 niveles de población comúnmente son restringidos po r
la abunpancia y disponibilidad de mamíferos y aves, huéspedes;por
tal motivo se orienta a no apremiar mucho a sus huespedes. (6)

9
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Al introducirse en poblaciones humanas la selectividad y
abundancia de su dieta aumentan. El vampiro pronta se. da cuen
ta de la disponibil idad y de la concentración .de su huésped y ro
gran tensión por buscar al imento se reduce al mínimo o Esto oca
siona un .elevado ritmo de crecimiento produciéndose superpobla=-
ciones anormales que empiezan a tener un impacto en la. s a I ud
del hombre, (6)

Las modificaciones que afectan el ambiente de las comu-
nidades de mamlferos como los murciélagos, son debidas a varia~
ciones de influencias cl imáticas y fisiográficas toles como: Tem-
peraturas extremas, erupciones volcánicas, huracanes e inunda~
ciones, Y tamb,én a las actividades de los seres vivos que en es
ias comunidades se encuentran como: Creaciones de nuevos habi
tars y aumento en la fuente de al imenj.a<::Íón, Las condicione-;-
modificados por los habitantes del área, también pueden favore-
cer el desanollo de algunas especies invasoras procedentes de fue
ro del área, por camb,os que motivan su desplazamiento como po-;:
e ¡emplo: cienes de habitais, erosiones intensas y desforestacio-
nes. ( 3 )

En resumen, estas alteraciones del ambiente pueden origi
nar importantes fluctuaciones en la al:u ndanda de ciertas espe=-
ci~s dentro de una misma comunidad.
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V MATERIALES Y METODOS

Por el material de estudio de la presente investigación se
comprende los casos de mordeduras por murciélago vampiro, ocu-
rridos durante los meses de abril, mayo y junio de 1980 a 1984,en
el Parte Nacional Tikal del Departamento de Petén.

El método de estudio fue retroprospectivo, efectuado en dos
etopas, de la siguiente manera.

1. Primera Etapa:

A. Revisión en el archivo del Centro de Salud de San
Benito Petén, del libro de registro de los pacien-
tes con mordedura por murciélago de 198001984.

B. Consultas en la sección metereológica de F I o re s
Petén, las temperaturas máximas absolutas, regis-
tradas durante los meses de abril, mayo y junio de
1980 e 19.84.

C. En la sección forestal de lo Empresa Nacional de
Fomento y Desarrollo Etonómico de Petén se esti-
maron los metros cuadrados de desforestación a-
nual en las áreas circunvecinas a Tikal en el pe-
rfodo de enero-marzo de 1980 a 1984.

2.

Con la colaboración del proyecto Nacional Tikal!
se obtuvo el registro de metros cuadrados de túne-
les de investigación arqueológica selladas en los
meses de enero a marzo de 1980-84.

Segunda ,Etapa:

Do

Revisión de los casos de mordeduras por murciéla-
go vampiro, registrados en el Dispens<.uio del Pro-
ye~to Nacional Tikal, durante los .meses de a b l' i 1,
mayo y junio del presente a ñ o sobre una población

11
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de quinientos veintidós habitontes.

A. Diseño de una boleta para recolección de Da-
tos ( ver anexos).

B. Con la cooperación de la sección de Flora y
Fauna del Proyecto Nacional Tikal, se registró
la temperatura ambientol máxima absoluto por
semana epidemiológica durante el período de
estudio.

Los Casos obtenidos se tobularon y registraron de la si-
guiente manera:

1. Casos anuales de 1980 a 1984 durante los meses de
abril, mayo)?' junio en relación a:

Temperaturas ambientales máximas absolutas du
rante los meses de abril, mayo y junio. -

.
Metros cuadrados de deforestación y de túneles

. de investigación Arqueológica sellados duran-
te los meses de enero, febrero y marzo.

2.
3.
4.

Distribución de la población por grupo etáreoy.sex0.
Frecuencia de casos según grupo etéreo y sexo. .

. Frecuencia de casos según la localizaciónanaromica
de Ia mordedura .
Distribución ¡:le casos según vivienda tipo 1 y 2.
Distribución de casos según vivienda tipo 2 y pro-
tección personal.
Distribuc ión de casos según e I momento en que ocu
rrió la mordedura y estado de conciencia del pacie~
te.
Distribución de casos según la forma como el pa-
ciente se cercioró de la mordedura.
Distribución de casos por semana epidemiológica y
temperatura ambientol máxima absoluta.

5.
6.

7.

8.

9.

-.

--- --

VI RESULTADOS
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GRAF1CA Noo 1

DISTRIBUCION ANUAL DE CASO DE MORDEDURAS POR MURCIELAGO EN RELACION A TEMPE-
1RATURA AMBIENTAL MAXIMA ABSOLUTA DURANTE EL PERIODO DE ABRILA JUNIO¡19BD-1984.

!'J<¡" DE CASOS
TlKAL-PETEN/GUATEMALA 40.8 T.A'7M.iA

I
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Boleta de recaiección de datos, Centro de Salud de San Benito Petén y Estación
Metereológ;co de Flores Petén.
°C: Temperatura Amb'..'ntal Máxima Absolulo en gmdo, ceni'fgrados. '
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D ESF.OREST A- Tuneles
ClaN Sellado

Metros Metras
AÑOS S¡uadra

C"adrados os-

1980 10718 118

1981 16846 421

1982 5548 109

10Q':¡ 18046 236

1984 40159 950

A BRI L MAYO JUNIO

TO-
No, % No, % No. % TAL %

2 2.7 O 0,0 2 2.70 4 5.40

O 0,00 5 6.7 O 0,00 5 6.76

1 TI.35 1 1.35 O 0.00 2 2.70

1 1.35 5 6]6 O 0,00 6 8.11

19 25,68 30 40.54
",. 10.81 57 77.03B

23 31.08 41 55.41 10 13.51 74 100.00

o-
CUADRO No, 2

DISTRIBUCION ANUAL PORCENTUAL DE CASOS DE MORDEDURASPOR MURCIELAGO DU
RANTELOS MESES DE ABRILA JUNIO DE 1980 A 1984EN RELACiQNA METROS CUADRA-
DOS DE lNVEST1GAC10N ARQUEOLOGICA SELLADOSy DESFORESTACION EN ELPERIO
DO DE ENERO-MARZO DE 1980-84, TIKAL-PETEN/GUATEMALA

-

ABRIL-JUNIO/1984,

FUENTE: Boleta de recolección de datos, Empresa Nacional de Fomento y Desarrollo de
Petén, Centro de Salud de San Benito Petén y Proyecto Nacional Tikal.

~, --
GRAFICA No. 2

DISTRIBUCION ANUAL PORCENTUAL DE CASOS DE MORDEDURASPOR MURCIELAGO D~
RANTELOS MESES DE ABRILA JUNIO DE 1980 A 1984 EN RELACION A METROS CUAD~
DOS DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA SELLADOS Y DESFORESTACION EN ELPERI~
DO DE ENERO-MARZO DE'1980-84. TlKAL-PETEN/GUATEMALA
Metros cuadrados ABRIL-JUNIO/1984
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SEXO

Mascul ¡no Femenino

GRUPOS DE EDAD
TOTALEN AÑOS No. % No. % %

-- -. <

Menores de 15 82 15.7 57 10.9 ..139 26.6

15 - 35 151 2809 119 I 22.8 270 51.7

Mayores de 35 69 1302 44 8.5 113 21.7

TOTAL 302 5708 220 42.2 522 100.0

S EXO

Moscul ino

Femenino ffr¿~~

OJ
CUADI\D No o 3

DiSTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION
SEGUN GRUPO ETAREO y SEXO

TIKAL-PETEN/GUATEMALAo JUNIO/1984

FUENTE: Archivo del D¡spensario del Proyecto Nacional Tikal.

~-
,

--- --- -~-
GRAFICA No. 3

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION
SEGUN GRUPO ETAREO

y SEXO

.

TIKAL-PETEN/GUATEMALA. JUNIO/1984

\

ED AD

13.2 Menores de 15

\:~~~~~~;::~:;!ir
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- .',' ,. -
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"lo". ,

15 - 35
28.9

Mayores de 35

51.7

FUENTE: Archivo del Dispensario del Proyecto Nacional Tikal.
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SEXO

I
I

Mascul ¡no Femenino
GRUPOS DE EDAD

bI~_+- %EN AÑOS No Ofn IT CT<TA I %

Menores de 15 6
I 10.5 O () () 'A "' "- , I

15 ~35 36 6302 11 19.3 47 82.5

Mayores de 35 4 700 O 0.0 4 7.0

TO TAL 46 8007 11 19.3 57 100.0

SEXO

Mascul ino

--
:~~.¡¡~

Femeníno >:.,~
".~n.'..

'"o
CUADRO Noo 4

DISTRIBUClON PORCENTUAL DE CASOS DE MORDEDURAS POR
MURCIELAGO SEGUN GRUPO ETAREO y SEXO
TIKAL PETEN GUA TEMALAo ABRIL-JUNIO/1984

FUENTE: Boleta de recolección de datos.

, , - -........
.r

GRAFICA No. 4

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE CASOS DE MORDEDURAS POR
MURCIELAGO :;E:GUN GRUPO ETAREO y SEXO

TiKAL-PETEN/GUATEMALA, ABRIL-JUNIO/84
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LOCALIZACION DE LA MORDEDURA

Miembros inferiores M ¡emb ros superiores

Mano Mano
B.ie derecho Pie fzcuierdo Derecha Izauierda

DEDO
AFECTADO No, % No, % No, % No. % TOTAL %

I

Q,,;nln 4 7.0 38 66.7 O 0.0 O 0.0 42 7:>'.7

Cuarto 3 5.3 8 14.0 O 0.0 O 0.0 11 19.3

Meñique O 0.0 O 0.0 2 3.5 2 3.5 4 7.0

TOTAL 7 12,3 46 80.7 2 3.5 2 3.5 57 100.0

'"'"
CUADRO No. 5

DISTRiBUCION PORCENTUAL DE CASOS DE M<JRDEDURASPOR
M U RC' IH:AG QS EGUN S U LOCAUZACION ANA TOMICA

TlKAL-PETEN/GUATEMALA. ABRIL-JUNIO/1984

FUENTE: Boleta de recolección de datos,
J

~

.
GRAFICA No. 5
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VIVIENDA
t'

TIPO 1 TIPO 2

MORDIDOS POR 1

MURCIELAGO No % No. % TOTAL %

Si O 0.0 57 10.9 /)7 111 Q

No 348 66.7 117 22.4 465 R9 1

TO TAL I
348 66.7 174 33.3 522 100n

N
.j>..

CUADRO No. 6

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION SEGUN TIPO DE
VIVIENDA EN AFECTADOS Y NO AFECTADOS POR

MORDEDURAS POR MURCIELAGOS
TIKÁL-PETEN/GUA TEMALA. ABRIL-JUNIO/1984

FUENTE: Boleta de recolección de datos.

VIVIENDA TIPO 1: Techo de guano, cielo de manta o tela metálica paredes de block o

adobe.
VIVIENDA TIPO 2: Techo de guano, sin cielo raso, paredes de tabla.
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1

210

80

MO RDIDOS PO RIHHHffi
MURCIELAGO I:lli.:l:ill:H

NO MORDIDOS PORI7/77I
MURCIELAGO f:'LLL:d

6§

;QO

4'0

30

20

.to

¡Vivienda tipoll ¡Vivienda tipo 21

N
<.J1

FUENTE: Boleta de recolección de datos.
VIVIENDA TIPO 1: Techo de guano, cielo de manta o tela metálica pareces de

brókc o aaobe.
VIVIENDA TIPO 2: Techo de guano, sin cielo raso, paredes de tabla.



VIVI EN DA TIPO 2

MORDIDOS POR NO MORDIDOSPOR

PROTECCION
PERSONAL No % No. % No. %

Pabellón o
mos úitero O 0.0 47 27,0 47 27.0

Iluminación con ve
la o lámpara de gas O 0.0 40 23.0 40 23.0

Ropa especial para
O 0.0 26 9 2.

Ninguna
.-

TOTAL 57 32.8 rn. 67.2 174 100.0

FUENTE: Boleta de recolección de datos,
Ropa especial para dormir: Medias, guantes, sueters, etc.
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CUADRO No. 7

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE CASOS DE MORDEDURAS
POR MURCIELAGOS SEGUN VIVIENDA TIPO 2.

TIKAL-PETENjGUA TEMALA
ABRIL-JUNIOjI984
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GRAFICA No. 7

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE CASOS DE MORDEDURAS
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MORDIDOS POR MURCIELAGO

Ninguna protección personal l:;:W;f~

NO MORDIDOS PORMURCJiELM3C

Pabellón o mosquitero

Iluminación con vela o
lámpara de aas

Ropa especial para dormir27.0%

Ninguna protección personal

FUENTE: Boleta. de recolección de datos,
Ropa especial para dormir: Medias, guantes, sueters, etc.



MOMENTO EN QUE OCURRIO LA
MORDEDURA

Diurna Nocturna

~tado de conciencia
1 ¡ente al ser No. % No. % TOTAL %

Dormido O 0.0 53 9.3.0.".. 53. 93.0

Despierto O 0.0 O 0.0 O 0.0

Desperto al momento
d la mord d ra O 0.0 7

'"OJ
CUADRO No. 8

DISTR1BUC10N PORCENTUAL DE CASOS DE MORDEDURAS POR
MURCIELAGO SEGUN EL MOMENTO EN QUE OCURRIO

y

ESTADO DE CONCIENCIA DEL PACIENTE
TlKAL-PHEN/GUA TEMALA. ABRIL-JUN1O/1984
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Forma comoel paciente se Número de
cercioró de la mordedura Casos %

Por dolor 9 15.8

Por prurito 6 10.5

Por mancha de san-
66.7gre en la cama 38

Despertó al ser
7.0a tocado 4

TO TAL 57 100.0

FORMA COMO EL PACIENTE SE
CERCIORO DE LA MORDEDURA.

Por dolor

Por pri1.riito

Por mancha de sangre en
la cama.

w
o CUADRO No. 9

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE CASOS DE MORDEDURAS POR
MURCIELAGO SEGUN LA FORMA COMO EL PACIENTE SE

CERCIORO DE LA MORDEDURA
TIKAL-PETEN/GUA TEMALA

ABRIL-JUNIO/1984

FUENTE: Boleta de recolección de datos.
I
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GRAFICA No. 9

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE CASOS DE MORDEDURAS POR
MURCIELAGO SEGUN LA FORMA COMO EL PACIENTE SE' ,-

CERCIORO DE LA MORDEDURA
TlKAL-PETEN/GUATEMALA.

ABRIL-JUNIO/l~84
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FUENTE: Boleta de recolección de datos.



No. SEMANA EPIDEMIOLOGICA LA.M.A.oC No .DE CASOS %
14 2 d" chril c R"¡" nhr;l 177 n n n
15 9" " " 15 de abril 39.0 4 7.0
16 16" "

11 2211 " 39.3 6 10.5

17 23" "
1129 11

" 40.2 9 15.8
18 30" " " 6" rriayó 40.8 12 21.1
19 7 " ¡mayo a 13" mayo 39.5 7 13.3
20 14" "

11 2011 " 39.2 6 10.5

21 21" "
11'27" " 39.0 4 7.0

22 28" " " 3" junio 39.1 4 7.0
23 4"iunioal0" " 38.5 3- 5.3
24 11" "

11 17'1 "
.

38.0 . 2 3.5
25 18" "

11 2411 " 37.5 O 0.0

FUENTE: Boleta de recolección de datos y sección de Flora 57 100.0

W
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CUADRO No. 10

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE CASOS DE MORDEDURAS POR MURC1ELAGOS
SEGUN SEMANA EPIDEMIOLOGICA y TEMPERATURA AMBIENTAL

MAXIMA ¡)<\BS0U.JTA
TlKAL-PETEN/GUA TEMALA. ABR1L-JUNIO/1984

'y Fauna del Proyecto Nacional Tikal.
T.A.M.A.oC. Temperatura ambiental móxima absoluta en grados centígrados.

~ ..
GRAFICA No, 10

. DISTR1BUCION PORCENTUAL DE CASOS DE MORDEDURASPOR MURCIELAGO
S EGUN SEMANA EPIDEMIOLOGICA y TEMPERATURA AMBI EN TAL MAXIMA4I.BSOLUTA

TIKAL-PETEN/GUA TEMALA. ABRIL/JUNIO 1984'
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VII ANALlSIS y DISCUSION DE RESUL TADQS

Cuadros No. 1 Y 2:

El total de pacientes reportados con mordeduras por mur-
ciélago en el Parque Nacional Tikal, durante el período anual de
1980 a 1984 fue de 74 casas ( 10sCOSD!>"Se)presentO:ronlúnicamente)
durante esos meses }, observándose una boja frecuencia anual has
ta 1983 que no sobrepasó de 6 casos ( 8.11 % ), mientws qoe el
mayor porcentaje ocurrió en 1984 con 57 casos ( 77.03% ); en
cuanto a la frecuencia mensual durante los cinco años de estudio,
el más alto porcentaje corresponde al mes de mayo con 41 casos
( 55.41 % ) y le siguien en orden de frecuencia abril con 23 ca-

sos (31.08%) y en último lugor junio con 10 casos (13.51%).

En lo referente a las temperaturas ambientales máximasab
solutas en el período de abril-junio/1980-84, el cuadro número
uno señala que durante 1984 se registraron las temperaturas más
elevadas con 40.2 °C. en abril, 40.8 °C. en mayo y 39.5 ° C. en
junio, correspondiendo al mes de mayo las mayores temperaturas,
exceptuando en 1980 cuando presentó la más baja temperatura de
los tres meses en ese año; siguiéndole abril y luego junio.

En lo que respecta a metros cuadrados de desforestación y
túneles de investigación arqueológica sellados anualmente duran-
te el período de enero-marzo de 1980-84, el cuadro número dps
también señala que se realizaron en mayor escalaen el cáñ? de~
1984, mientras que de 1980 a 1983 el año de 1982 fue el que me
nor cantidad registró s~uiéndole 1980, 1981 y 1983, los cuales
no sobrepasan la mitad de la cantidad registrada en 1984.

Del anál isis anterior se observa que hubo una mínima inci
dencia anual de casos de mordeduras por murciélago hasta el año
de 1983 y sólo durante los meses de abril a junia. "Aparentemente
existe una estrecha relación con temperaturas inferioresa 39.5°(,
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y con la menor cantidad de metros cuadrados de desforestación y
túneles de investigación arqueológica sellados. Todo lo contra-
rio sucede cuando las temperaturas ambientales se elevan sobre
39.5° C, y cuando hay mayor cantidad de metros cuadradas de
desforestación y de túneles sellados, como lo .JJerml!lestrael brote
epidémico acaecido en 1984; cuya expl icación se centra según la
literatura en la emigración de la especie al ser alterado su hábi-
tat natural,oti'gr,nondo superpoblaciones en otros lugares y en es-
te caso en particular hacia el núcleo de la población de Tikal.

Cuadros No. 3 y 4,:

En lo referente a la frecuencia de casos de mordeduras por
murciélago según grupo etáreo y sexo, se puede notar que la ma
yoría de cosos registrados en 1984 conrrespondieron al grupo et6
reo de 16 a 35 años ( 82.5% ) y en cuanto al sexo, el mos.rul'j"n--;;-
con (80.7%) de los casos; el cuadro número tres en el que se
destaca; la población por edad y sexo, el grupo etáreo predomi-
nate es el de 16 a 35 años ( 51 .7% ) y también el sexo mascul ino
con (57.8%). Se deduce que ,la distribución de casos de mor-
deduras por murciélago según el grupo etáreo-) y sexo, los 'grupos
principalmente afectados representan el mayor porcentaje de la
población estudiada y por lo tanto con más probabil idades de ser
los grupos atacados.

Cuadro No. 5:

Un detalle a remarcar dentro de esta investigación es la
controversia con el naturista Fél ix de Azora, en cuanto a que él
señala el primer dedo del pie como la región anatámica más fre-
cuentemente afectada; pero al real izar el anál isis del cuadro nú-
mero cinco demuestra que los miembros inferiores fueron los prin-
cipalmente afectados y específicamente el quinto dedo del pie iz
quierdo en el 80.7% de los casos siguiéndole en ordende frecuen

cia el cuarto dedo del mi~mo pie 14.0%, el quinto y cuarto dedO"

36

del pie derecho con 7.0% y 5.3% respectivamente y en úl timo I!:!.
gar con mínimos porcentajes el dedo meñique de ambas manos en
3.5% cada uno. Tal hecho destacable, de la mayor frecuencia
de casos en el quinto dedo del pie izquierdo, debe anotarse que
no puede obtenerse una expl icadón razonable debido a que es-
tudios previos indicancque cualquier dedo del pie o superficie de~
provista de pelos o ropa tiene la misma probabilidad de ser afec-
toda. Y desde el punto de vista epidemiológiro, surge la inte-
rrogante del porqué de este fenómeno.

Cuadros No. 6 y 7

Los datos demográficos y epidem iológicos más sobresal ie~

tes de esta investigad ón están representados en estos cuadros. El
cuadro'",número 6 muestra que del total de habitantes de la pobl~
ción el 66.7% tiene vivienda tipo 1 (techo de grano, cielo raso

de manta o tela metálica y paredes de block o adobe) y no fue
afectado en su total idad; mientras que del total de habitantes de
la población el 33.3% cuenta con vivienda tipo 2 ( techo de gu~
no sin cielo raso y paredes de tabla) y de éstos el 22.4% no fue

" af:ctado y ellO. 9% si lo fue. En el cuadro número siete q u e
presenta el total de la población con vivienda tipo 2 en relacián
a protección personal, se puede observar como un hecho sobresa-
I iente que los afectados fueron el 32.8% que no contaban con pr~

teccián personal; mientras que del 67.2% que no sufrieron mord~
duras por murciélago, el ( 27.0% ) tenía pabellón o mosquitero,
el 23.0% usaba iluminad ón con vela o lámpara de gas para dor-
mir, 14.9% dormía con ropa especial (medias, suéters, etc,') y
el 2 .3% ~o tenía protección personal alguna . Lo cual confirma
estudios previos referenteS a que el murciélagono ataca superfi.
,cies 'corporales c;ubiertas de pelos o ropa y que la luz los deslum-,
bra por,la debilidad des~,visiól), por lo que tienden aalejarsede
el\a.; porot;aparte d~",!uestra lá eficacia de una buenaprotec-
ción, perso~1 y,habimonal.

'y- -~;., .;
': '~',:" .!.::
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Cuadro No. 8:

Como era de esperarse, en el cuadro riúmero 8 se observa
que el 100% de los casos fueron nocturnos, encontrándose el pa-
ciente dormido cuando se inició la mordedura en el 100% de los
casos. No despertó el 93% y el 7.0 despertaron al moment; de
la mordedura. Ello pone de manifiesto los hábitos nocturnos de
la especie; sin embargo el detalle inexplicable es el hecho de I
7.0% que despertó al momento de la mordedura, ya que estudios
anferioresseñalan que.:es casi imposible que una persona despier-
te por la presencia de un murciélago, y por otra parte estos ma-
míferos atacarían a su víctima encontrándose despierta, sólo si
son perturbados en su hábitat o si están rabiosos.

Cuadro No. 9:

Un hecho destacable en este cuadro es el 66.7% de pa-
cientes que se cercioraron de la mordedura al haber encontrado -
una mancha de sangre en la cama; y en orden de frecuencia can
m.nimos porcentajes el 15.8% que se cercioró de la mordedura -
por dolor, 10.5% por prurito y en último lugar el 7.0% que como
se observa en el cuadro número ocho despertó al ser atacado. El
anál isis anterior pone de manifiesto la expl icación referida en la
biteratura respecto de que las enzimas que contiene la sal iva del..
murciélago que funcionan como anticoagulante permiten que la
herida continúe sangrando aún después de haberse retirado el a-
gresor, lo cual evidencia el al to parcentaje de pacientes que se
cercioraron de la mordedura por la presencia de sangre en la ca-
ma al.día siguiente de haber sido atacados; en cuanto a los míni
mas porcentajes de pacientes que se cercioraron de la mordeduro
por dolor y prurito, se expl ica probablemente por la sintomatolo-
gía de una reacción alérgica local, Respecta al 7.0% que des-
pertó al momento de ser atacado, resultan varias consideraciones
entre las que se mencionan que el sistema de radar sofisticado -
que la especie emplea en su orientación, emite ondas de alta fre
cuencia que pudieran funcionar hasta cierto punto como aneste-=
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siante local; otra cuetión puesta a oonsideración sería que de las
sustancias no identificadas que contiene su sal iva, hubiese algu-
na que funcionara ea mo anestesia local. De lo que si puede dar
fe el naturista Fél ix de Azora aunque algl!Jnos eminentes Médicos
guatemal tecos lo consideran novelesco, es el hecho de que e s te
mamífero se acerca a su víctima silenciosamente yal encontrarse
cerca del área que va a morder bate sus alas a manera de acari-
ciarla con el fin de no perturbar al paciente.

Cuadro No. 10:

En este cuadro se consignan las doce semanas epidemioló
gicas del estudio, correspondientes al período del dos de abril al
diez y siete de junio de 1984, observándose el mayor porcentaje
de casos en las semanas 180, 170 y 190 respectivamente, con por
centajes de 21 .1 %, 15.8% y 13.3%; cuya relación con las tem=-
peraturas máximas absolutas es de 40.8, 40.2 y 39 .5~C respecti-
vamente; estos hallazgos nos vuelven a confirmar que la mayo r
frecuencia de casos es directamente proporcional a las temperatu
ras ambientales extremadamente elevadas. Un detalle a remar=-
car en esta exposición, es que la ocurrencia de casos tiene u n a
frecuencia periódica durante los meses de abril, mayo y junio que
coiciden notablemente con el inicio y final de la hibernación de
la especie a principios de octubre y finales de marzo respectiva-
mente, según la literatura.
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CONCLUSIONES

-\
-, .'.

A.
";, -}", ./'

En el éstudio ,efectuado de los meses de abril, mayo y junio
de ci ncb años consecutivos ( 1980-1984 ) loscasos de mor-

dedurai causadas por murciélago-vampiro en Tikal, tienen
una incidencia periódica anual durante los meses de mayo,
abril yjunio relacionada con:

Las elevadas temperaturas del verano, entre 36.2 y
39.2° C.
Las desforestad ones para cul tivos y los túneles dein-
vest¡gación arqueológica sellados.

El final de la hibernación de la especie en el mes de
marzo ~

B- En los meses,de abril, mayo y junio de 1984 hubo unaumen
to'se,nsible de las mordeduras por murciélago, lo que pued;
¿on~id~'rarse como un fenóma10 epidémico del que pueden
desprenderse las conclusiones sig.¡ ientes:

1- '
.~.

''-.'Lás ,temperaturas extremadamente elevadas entre 39.5
,y 40.8 °c, las extensas áreas de desforestación pa-
,'ra cultivo y el mayor número de .túneles de investiga
':,c3§n(]rqueológica sellados, influyeron como factores

d9sencaden'antes.

,>
'~

'." .'

':.1": :::'~
;:,¡

,J- ,,~Irgrupo .etáreo de 16 a 35 años ( que representa el
''','

.'
51%'de'la población) y el sexo masculino (57.8%

-.,: o ,,:,-'u"':'d~lapoblacián) fueron los principalmente afectados.

-"
.,

~T:~J.;(' -.' .;j', ,"'.: -.."
,," ,'.

. ,:. < .,', .>

:." .'", 3~c ,o,.~as régi9nes, anatómi cas princi pal mente afectadas fue
._~ ~~~;,:;:".-,;; ~¡:B~(,19~,'piE!,mbrosinferiores, específicamente el quin:'

'.-. tO,dedo, del"pie i;z:quierdo ( 66.7% de los casos ).
- ~(;.,>", ":}l::: '.~'" .~'c p' -,,- ,,',

"
., .~

'
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4- La vivienda de construcción adecuada, y la util iza-

ción de protección personal con pabellón o mosquite-
ro, la iluminación para dormir así como el uso de ropae"

"_.' ,especial como medias, sueters, etc. tienen un 100%

de eficacia como medios de protección contra las mor
deduras por murciélago.

5-e Las viviendas de construcción inadecuada, que facil i-
tan el ingreso del m.prciélago a la misma y la falta de
protección personal, "fueron factores determinantes en
el 100% de los casos ocurridos.

6- El 100% de los casos oéurrieron durante la noche.

7- Ningún caso se presentó cuando el paciente se encon-
traba despierto.

8- El 100% de los casos ocurrieron cuando el paciente se
encontraba dormido y de éstos el 7.0% despertó al mo
mento de la mordedura.

9- La principal forma como el paciente se cercioró de la
mordedura fue por Ia mancha de sangre encontrada en
su cama el día siguiente de ser atacado ( 66.7% )y en
mínimos porcentajes por dolor ( 15.8% ), por prurito -
( 10.5% ) YiiI 7.0% despertó al momento de ser ata
cado.

10- La mayor incidencia de casos se registróen orden de
frecuencia, durante los 18a, 17a, y 19a"semanas epi-
demiológicas cÓn las temperaturas más 'el~vadas d e-
40.8, 40.2 Y 39.5 o C. respectivamente ~Existe u no
estrecha relación entre el menor número de mordeduras
y temperaturas ambientales más bajas que las arriba i!!.

" dicadas. No se presentó ningún caso pár ejemplo, -
con temperaturas de 37.7 Y 37.50 C.

,
"
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RECOMENDACIONES

1. Por lo relevante del problema, concientizar a las autorid~,
des respectivas para que intervengan adecuada y eficaz-
mente en el control de las desforestaciones desmedidas y en
Ia vigilancia del cierre de habitats natural de Ia especie -
como túneles y cuevas; prevenir a las poblaéipnes en ries-
go, al presentarse temperaturas extremadamente el~vadas,
particularmente durante los meses de abril, mayo y plmio.

2. Motivar la participación de las entidades y personas res po!!.
sables en la vigilancia epidemiológica de las poblaciones
en alto riesgo como Tikal, a través de efectivos y adecua-
dos programas de control y prevención.

3. Concientizar a las entidades responsables sobre la
tud del problema para que:

magni-

a- Se promuevan investigaciones sobre el tema en nues- ,

tro med io.

b..:: Se formulen alternativas al mejoramiento de la vi-
vienda en las regiones en riesgo, como medio eficaz-
de protección.

~.

c- Se establezcan programas educacionales en las com~
nidades en riesgo de ser afectadas, sobre: la util iza-
ción rutinaria de protección personal conpabellón o
mosquitero, iluminación ade?-,ada y ropa que prote-
id:; las regione~ c;:orporales principalmente afectadas,
para E¡'\Íitar el riesgo de exposción al ataque del mu..':
ciélago .

Continuar la ¡nve~tigat!i6n por muestreo selectivo ded-
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las especies involucradas. Aunque no formó parte de esta
investigación, se capturó un ejemplar de murciélago vam-
piro cuando éste intentaba atacar a una persona, pudiénd~
se constatar como un dato muy importante y significativo,
que dicho ejemplar pertenece a la especie del murciélago
de alas blancas (Didemus youngi) y no a la especie del
vampiro común (Desmodus rotundus ), que según la 1itera-
tura es el más numeroso y habita principolmente las regio-
nes tropicales y subtropicales de México, Belice, Guatema
la y Sur América. (Ver anexos).
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; Las mordeduras' por murciélago vampiro es una patología ca
si desconocida en Guatemala. Radica su importancia en que es":
taespecie, por ser hem'atófaga ac1úa Como vector de enfermeda-
des que transmite al hombre, tales como: Histoplasmosis, Tripo-
nosomiasis" Chagas, Rabia, Encefal itis Equina Venezolana y de
San Luis;~tc.

,
: :'ji.~'

" 'No existe" en apariencia un solo estudio epidemiológico en
América Latihasobre 'el tema. El brote epidémico registrado en
el, Parque Nacional Tikal del departamento de Petén, durante el

período de abril- junio/1984, motivó la idea de efectuar un anál i
sis retroprospectivo a través de cinco años consecutivos de estu::
dio; de 1980a1984~ sobre una población total de 522 habitan-
tes hasta el presente año, tratando de establecer la frecuencia de
casos en'relación ametros cuadrados de desforestación y c i erre
dé túneles dé investigación'arqueológica. En una seéunda eta-
pa' anal izó elorote epidémico de 1984 en relación ai Distribución
por"~fúpo etáreo"y ~exo, localización anatómica de la mofdedu"'"
ra/'tipb<dé:vivienda, protección personal ~ momento en que ocu-
rrió¡Ja mÓrdedura y estado de conciencia del paciente; la forma
comO se, cer~;Óró de I~ mo'rdedura y el registro de casos por sema
na epidemiológica y temperatura ambiental máxima a bso I u ta -:-

Los casos de mordeduras causadas por murciélaga vampiro en Ti-
kal, tuvieron en el período estudiado una mínima incidencia a-
nual hasta 1983, durante los meses de mayo, abril y junio en or-
den de frecuencia. Los casos de mordedura por vampiro en esta
investigación, están relacionados con: las elevadas temperaturas
del verano, las desforestaciones para cu Itivo, durante los meses
de enero a marzo, así como el final e inicio de la hibernación en
marzo y octubre, respectivamente. En cuanto al brote epidémi-
co de 1984: las temperaturas extremadamente elevadas entre 39.5
y 40.8° C, las extensas áreas de desforestación para cultivo y el
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sellado de túneles de investigación arqueológica, influyeron co-
mo factores desencadenantes. Los grupos principolmente afecta
dos, representan el mayor porcentaje de la población. Las re::
giones más afectadas fueron los miembros inferiores y específica-
mente el q'¡'into dedo del pie izquierdo. La vivienda de cons-
trucción adecuada y la util ización de protección personal COn po
bellón o IDOsquitero, la iluminación y el uso de ropo especial po":
ra dormir como: medias, guantes, etc. tienen una eficacia del
100% como medios de protección contra la mordedura del murcié
lago. Las viviendas de construcción inadecuada y la fal ta de ::
protección personal, fueron factores determinantes en el 100% de
los casos de mordeduras por murciélago. El 100% de los casos o
currieron durante la noche cuando las personas se encontraba-;;-
dormidas. El 7% despertó al momento de ser atacado. La prin-
cipol forma como el paciente se cercioró despertó al momento de
ser atacado. La principal forma como el paciente se cercioró de
la mordedura fue por la mancha de sangre encontrada el día si-
guiente en su cama (66.7%) y en mínimos porcentajes que no
pasan del 15%, por dolor, prurito y los que despertaron al mo-
mento de la mordedura. La mayor incidencia de casos se regis-
tró en orden de frecuencia, durante las 180, 17a y 190 semanas
epidemiológicas, con las temperaturas de 40.8, 40.2 y 39~"'C.
respectivamente. No se presentó ningún caso de mordedura por
murciélago, con temperaturas mínimas de 37.7 y 37.5 °C, respec
tivamente . .-

..
"
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OFICINA SANITARIA PANAMERICANA
OFICINA REGIONAL DE lA

ORGANIZACIONNUNDIALDElASAlUO

CU",,".>D'~' co ;ccn'TRA... 8UI<..OO ..,..",, RE". AO'G..NT'N.
YI<L., .."..,. .. e'''ECC,O.. T"L,,"AA~ICA' ",..".NZO

CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSIS

CPZ-ZNS/OIO
CPZ-1169/BL/cD-84

Doctor
Juan M. GuerraVélasque:¡:
Dispensario Proyecto Nacional
Tikal-Petén
Guatemala, C.A.
Gua temala

Estimado Dr. GuerraVélasquez:

2 de julio de 1984

Tikal

En respuesta a lo solicitado en su nota del 13 de junio ppdo..
adjuntamos a la presente fotocopia de descripciones de los habitats y

conductas de los murciélagos y particularmentede las especiesque se
han halladoen Guatemala. Lamentablemente, no contamos con trabajos
sobre epidemiología de las mordeduras.

Saludamos a Ud. muy atentamente.

Adj.

;:,¿
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Especie de murciélago vampiro común (Desmodus rotundus).
(4)

I --
:JU

Especie de murciélago vampiro de piernas vellosas
(Dipbyla ecaudata)

(6)
I

J
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~
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~.
J

Especie de murciélago vampiro de alas blancas
(Dioemodus youngi) capturado

en Tikal

Q

J'

t

!

~"""

El autor de la tesIs con a especie e murcle ago vampiro ea1as51an-
cas (Dioemodus youngi) capturado en Tikal.
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MODELO DE LA BOLETA PARA
LA RECOLECCION DE DATOS

FECHA:...

NOMBRE:

EDAD: SEXO

TIPO DE VIVIENDA

No. 1: Techo de guano, cielo de manta o tela metól ice.
paredes de block o adobe.

No. 2: Techo de guano, sin cielo raso y paredes de ta-
bla:

MOMENTO EN QUE OCURRIO LA MORDEDURA:

Diurno: Nocturna

ESTADO DE CONCIENCIA DEL PACIENTE AL MOMENTO
LA MORDEDURA:

DE

Dormido:

Despierto:

Despe rtó a r mome!!
to de ser atacado:

FORMA COMO SE CERCIORO DE LA MORDEDURA:

Por dolor:

53
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Por prurito:

Por mancha de sa~
gre en la cama:

Despertó al ser
atacado:

TIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Pabellón o inosqu.!.
tero:

Iluminación con v~
la, lámpara u otro:

Ropa especial para
dormir: Medias
guantes, etc.:

Ninguna protec-
ción:

8.
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