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I.- RESUllEN 



HEBUMEJi 

Eoto trabajo aborda infon11ación acerca de la biología 

del aurci&lago hematófago Dea~odue rotundua. 

Con la finalidad de reunir lae principales caracter{~ 

tiesa y peculiaridades de este quiróptero, se realizó un eetudio 

bibliográfico que pretende reecatar loa datos más rapreeontativoe 

sobra su morfología, fisiologín, comporta.miento y habitat. 

De igual manera ae ha coneiderado de inter6a, incluir 

ÜK~UH sobre 1e trascendencia histórica de este murci61D.RO, a pa~ 

tir de su "descubrimiento" por loa europeos. 

Además se ha incluido información sobre las principa

laa medidas de control que se han venido desarrollando, con la f! 

nalidad de erradicar al Deamodua; murci6lago que por sus hábitos 

alimenticioe, ocasiona grandes dalloa a la ganadería de todae laa 

naciones Latinoamericanas. 

l 



11.- ANTECEDENTES 
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ANTECEDENTES 

Cuando los primeroe colonizadoree españoles informaron 

sobre eue hallazgoe en el nuevo 1!Jundo, se mencionaron de una manera 

especial a los murciélaeos va.~piros. 

En muchns ocasionea en que los conquistadores levanta

ron carapament.oa t.emporales, en -..lgunatJ zonas tropicales y aubtropi

cales de México y Centroámerica, durante eue expediciones, hombree 

y caballee eran mordidoe por vampiroe durante las nochee, algunoe 

individuos contraían la rabia, otros morían desangradce, por lo 

cual frecuentemente se vieron oreciaado11 a abandonar "'º"' c-11.f"IJH! .. '!!~!?-

ton, a veces dejando muchae de eue pertenencian. (4) (11) (32). 

Loa vampiroe infectadoe con virus rábico, tranemiten la 

rabia a los animales que muerden, estoe son loe vectores principa

lee do la rabia bovina en América Latina, enfermedad que ee conoce 

también como "rabia paralítica bovina''' 11 derrieneue 11
, "rabia pare-

siante", "mal de caderas", 11 reneuera", "tronchado", "tumbi baba" 

etcátera. (7) (8) (9) (lOJ (11) (14) (19) (28) (32) (34). 

Las muertes atribuidao a la rabia, tranamitida por vam

piros, se clasi~ican como pérdidae directas, y como pérdidae indi

rectae se consideran lae hemorragiae producidae por la morñida del 

vamniro, aeí como las miaeis quP. pueden darae en la herida o heri-
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dan, e infeccionee bactnrianea y deMáe complicacionee eecundariae. 

(15) (22). 

Las regiones donde vive el vampiro han aufrido muchos 

cambios, deede el punto de vista ecológico, a partir de la fecha 

en que loe europeos lleearon a América, mucho~ de lo~ cambice han 

~avorecido a los v:ur.piros¡ hoy existen numeroeon animales de gran 

tam-"o, en regionee donde antigu1>.mente no loe habí~, también ee de 

importancia el aumento de luen.re~ que puede'1 servir de refue;:io a 

loe vampiros, tales como túneles, ~inaa, pozoo <le agua, tinP,ladoe 

ctcéterA.. (11) (32) (34) (43). 

Exieten en la actualidad más vampiroe que antes, y au 

concentración fRvorece a la dispersión de la rabia principalmente, 

ade~áe de otras enfermedadee en las que a~tua como vector, como en 

e1 caeo de la tripanoaomiasis equin~. ( 32) (34) 

El acondicionamiento do nuevo e terreno2' para l.a eanad~ 

ría sin el debido control de e!!lit.os murciél.a~os, traerá coneigo el 

que las pérdidas futuras sean mayores, y por con~iguiente máe im-

portantes. (11) (32) (34). 

SP considera que en Latinoamérica anualmente mueren de 
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rabia entre 500,000 y 1000,000 de bovinos, lo que podría represen

tar más de l a 5 mil millones de pesos ~exicanos (datos de 1981). 

(10) (32) (42). 

Esta cifra muy posiblemente ea mayor, ei ee toma en cue.n 

ta que el número de canos reportados en algunas áreas ee de1 l al 

60:', de los casos ocurridos. (10) (32). 

En México se han calculado pérdidas anualee hast~ de más 

de 100,000 cabezas, y además de estas pérdidas directas, tenemos 

que to~ar en cuenta las ~randea p6rdidas indirectas, mencionadae an

teriormente. (10) (19) (22) (28) (32) (42). 

Las pérdidas por conce~to de salud pública ~on muy difí

ciles de calcular, sl ~e toma en cuenta que el valor de una vida hu

mana sería imposible de esti~ar, además de eaetos de tratamiento en 

humanoa, y en campa.Has de prevención, control y/o err:i.dicaci.6n. 

Asimismo, loa programas de control de fauna silvestre 

aunque han ~estrado costos muy variables, generalmente resultan ele-

vados. (ll) (32). 

En el pasado existía el problema de no saher donde se 

encontraban los refuflios de los vampiros, para ~oder aplicar loA mé

todos de control conocl<lo~~ esta rlesventaja tuvo como consecuencia 

no pPrmit.ir el ront.rol <le la rabia bovina, controlando al tranami--
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eor: el vampiro. 

Loa programas efectivos a la fecha se han basado en el 

ueo de vacunae antirrábícaa. La vacuna ea efectiva con respecto a 

la vida de loe animales vacunados, pero como el ganado no juega nin 

,gún papel en la epizootiolo~ía de la rabia en loa vampiroa, éstoa -

si~en eiendo un peligro en potc~cia para loa ani~nlee no vacunados 

y también para el ho~bre. (32). 

En loa últimoa a~os los ava~ces en el campo del control 

del va~piro, ofrecen una esperanza en el control efectivo de la ra

bia bovina, ae ha demostrarlo un nuevo método de control de los vam

oiroa, utilizando el tratamiento tónico de un antiCOSl\Ulante (pri~ 

cipa1mente difenadiona, o warfarina), los ~urciéla~oe tratados vuel 

ven a sus refugioa y conta~inan a otros murciélaR03 de la misma co

lonia, frecuentemente eli~inando a toda esta. 

Una de las erandes ventajas del nuevo sistema de control 

de vampiros es su seler.tividad específica, cuando a~tieuamente Ae -

destruían va:npiros en cuevao, con dinar.iita o fuep;o, también se dea-

truían miles de ~urcióla~oa de especies benéficas. 

Ahora cuando se aplica el anticoa{;Ulante a la espalda de 

un vaMpiro, se puerle co!lfiar en que solar'lP.nte él y otros rniernhroa de 

su especie van a ~orir, a pesar de· cohabi tA.r con muchas o tras e A pe-

ciea do r.iurciP.lap,oo, en una misma c,uarida. (11) (13) (16) (19) (22) 
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(26} (32} (37) (40). 

Ea neceearto mencion~r que ont~e las eep~r.iea de murci~ 

lagoe benéficos para el hombre, se encuentran lo~ murciélagoe inee~ 

tívoros. éstoa constituye~ a la mayoría de las eepecie8, y son ex

traordinariamente útiles, nor el enorme número de insectos que dee

truyen, sobre todo una gran variedad de mariposas y de e~carabajoe 

nocturnos, que por este hábito, no pueden ser pereeFUidos por lae -

avee insectívoras, que ~on en eu ~ayor{a diurnas. 

Eatoe ~urcié1agos ee alimentan asimismo de grilloe, ~o~ 

cae, ara.~aa, chapulineo, abejas y alacranes, entre muchae otras ee

peciea más. (5) \11) (l~) {2B) (32) (34) (4?) (4~). 

Son eficientes controladores de plagas, la rapidez con 

que llenan su estómaeo después de emprenrler el vuelo para cazar, in 
dica una i~presionantc eficiencia en la c~pture ~e in~ectos. 

Ea evidente el eran beneficio que aportan a la agricul-

estos murciélagos, y ~or consi~uiente al ho~bre. (8) (9) (14) 

(43). 

Otra~ especies de murc1élaeoa se alimentan del polen y 

del nectar de lna flore~, con lo que contribuyen a la polinización 

o fertilización <le las plantas, lo mis~o que laa ahejas y otroa in-
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se e tos. 

Se ha confirmado que estos murciélagos favorecen actív~ 

mente la producción de fruto~ como lon rnan~o9. plátanos, capulines, 

pitaye~, ~arn..~bullos entre otros. (5) (9) (14) (34) (43). 

Se considera que algunas plantas son dependientes de la 

1ntervenci6n de loa murciélaeo~ para su fertilización, co~o su~ede 

en el cano de plantaR rle loe e;éneroe Kigelie., C1·eecentia, Ceiba, 

Bombax. y CappnriA (conocirtos comunme.,te cor.io "guaje", "cirian", 

"pochote", "clavellina.,, y ºpalo de burro" respectivamente). (5) 

(14) (34) (43). 

Los murciélagos frueívoros (que se alimentan de frutas) 

por eu parte, también desempe~an una función de utilidad incalcula

ble, como dispersores de plantas, ya que tienen el hábito de llevar 

consigo parte de eu alimento, con lo cual intervienen en la propag~ 

ci6n y distribución de una variedad de árboles y de plantas fruta--

lee. (14) (34) (4"3). 

Por otra parte. otras especies de eeton animalee cazan 

animalee peque~oe (romo ratonee, tonos, rnnaA, napas, la~artijas, -

peceR rntre otroe), y a otros murciélaP,oa de menor talla, con lo 



que intervienen en el eq~ilibrio de la naturaleza, ayudandO en el 

balance poblacional. de estos individuos. {5) {14) {4'3). 

8 

De igual manera, su euano (heces), que se depo"ita en -

grandes cantidades en sus escondrijos, constituye un abono de exce-

l.ente calidad. (5) (l.4) (43). 

Entre loa aericultores de nuestro pa{a (cooo de muchas 

otras naciones), tiene una ~ran de~anda eate ti~o de guano, que ee 

coti2• a precio~ ?1tos. los a~álisie efcctuadoe d~ las mueetrae de 

guano, colectadas en lo~ diveraos de~6aitos de la república, reve

lan grandes cantidades de nitr6geno, f6~foro y potasa en su conte

nido. 

El contenido de nitr6~eno alcanza haeta el 13~, y el -

contenido de ácido foaf6r1co llega hasta el 30.7• • (43). 

Además en México, el guano de estos animaies ha sido -

utilizado para obtener el salitre, material necesario en la fabri-

caci6n de cohetes y detonantes. (43). 
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Por lo mencionado anteriormente, OB fácil comprender 

que no debemos utiiizar técnicas de controi y erradicación dei mur

ci6lnso va~piro. que no resulten e~pec{ficas ~ara eeta esyecie. 

Al matar indiscriminadamente a todo tipo de murciéla~os, 

cuando tratamos de controLar aL vanpiro, esla.moe produciendo ein du 

da ale;u~a, un erave desequilibrio biol6~ico, que nos traerá ~roble

mas a corto o mediano plazo. 



FIGURA 1 \ 



' FIGURA 2 



1.2 

EJEMPLOS DE MURCXELAGOS BEHEY.CCOS 

Figura l.: Micronycteris megalotis mexicena - (llamado com~nmsnte -

Rmurciélago orej6n•), es un murciélago principalaente in

sectívoro, aunque llega a alime~tarAe ocasionalmente de 

frutos peque~oe; vive en regionee de clima tropical, y 

fonaa sus colonias an cuevas, grutas, huecos de árboles -

etc. (l4). 

Figura 2: Leptonycteris yorbnbuenae - es un murciél~o polinívoro 

y nectívoro, debido a su dieta alimenticia participa en -

la polinización de plantas de las regiones tropical.es don 

de habita; forma colonias de más de 10,000 eje&plares, 

por eu abundancia favorece grandementn la producción a~r! 

col.a. ( 14). 



III. - GEHERALIDADE.S .SOBRE LOS QUIBOPTEROS 
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CcNERALlDADES SOBHE LOS QUlHOPTEHOS 

Antee de entrar en la consideración rle loa aspectos bio

lógicos del murciéls.P,o vrunpiro (Uearnodus rotundue), ea conveniente -

exponer aleunos asvectos aobreoal1cntes sobre los murci~lap,oa en ge

neral. 

Los murciélar.os son loa únicos mamíferos que pueden volar 

y tener pleno dominio del vuelo, pues eatan dotado~ de verdaderas 

alas, las cualP.s ccneiaten en unaR me~branRs extendidas entre los 

brazos, las piernas y los costados, sostenidas a reanera de varillaje, 

por loo dedos aeeundo a quinto de laR manos. (4) (5) (8) (12) (14) 

(23) (34). 

Estos animales pertenecen al orden Chtroptera, de la 

clasificación zoológica, denominándoaelea por ello quirópteros. (10) 

(14) (22) (29) (34) (43). 

Loa reetoa fósiles más antip;uoa, ae encontraron en Alero~ 

nin (en Darmatadt), se les clasifica con los nombren de Paleochirop

teryx (que sienifica; ma~o alada antigua), y Acheonycteris (que sig 

nifica murciélago ant1~0), provienen del eoceno, existieron hace 

mAs de 58 millones de a~os. (5) (32) (43) 
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Se considera que los ~ás remotos antecesores del murci~ 

1aao actual, habían adquirido por evoluci6n, ciertos plie/7,Uea de 

piel a manera de alero~es, entre sue miembros, oemejantee a loa al~ 

rones de la actual ardill~ veladora, enta pial les aerví• a modo de 

paracaídas, y les permitía desplazarse en el aíre, entre un árbol y 

otro. 

A través de miles de al'lo~, esos pliegues se transrorma-

ron en verdaderas alas. (44). 

Hay murciélagos en todo el ~undo, excepto en las regio-

~cl~ren, ~e co~ocen 

tan pequeaas, que cuando reposan envueltas en 8U8 alae, no abultan 

más que las crisálidas de las Brandes mariposas, y otras que con 

las alas abiertas tienen una envereadura de 1,50 ~etros. 

Se coneidera que Lod~H la8 eapeciee aon de h~bitoe noc-

turnos. (5) (8) (14) (34) (44). 

La adaptación al vuelo, ha provocarlo en ellos, una serie 

de transformaciones anat6mican, los miembros anteriores brazo, ant~ 

brazo y dedon. estan co~r.iderablemPnte alargados para corresponder a 

la intensa labor, que realizan en el vuelo. (8) (14) (28) (34). 

La estructura de la mano en particular, con~tituye uno -

de lon ~ara~teren más e~P.nciales y notables de loe murci~lap,os, loe 



dedos, con excepción de1 pu1gar que es 1ibre, se han transformado 

notab1emente en e1ementos de1gados y muy a1argados, sostenedores 

de1 a1a, per~ectamente aptos para extender 1a membrana a1ar entre 

e11os, a1 momento de vo1ar. (8) (9) (12) (14) (23) (25) (j4) (43). 

Los miembros posteriores, no han sufrido mayor desarro-

110, estan orientados a los lados y con la rodilla proyectada hacia 

atrás. (8) (12) (14) (23) (25) (34). 

El. pie consta de cinco dedos dotados con uñas curvadas 

y aeudas, y un hueso que solo ea encuentra en loa murciélasos; el -

118.tQac!O calcáneo o cspoló~. 

Este hueso sirvo para extender la membrana al.ar, compri 

mida entre la cola y 1a pata. (3) (8) (12) (14) (23) (25) (32) (43) 

Los murciélagos tienen una conformación maci:~. con un 

cue11o grueso, sus huesos son 1ieeros pero solidos. (23) (43). 

Una característica de 1os quirópteros, que 1oe hace muy 

especia1ee, es la aptitud de emitir ultrasonidos, qua no resu1tan -

audib1es al oído humano, mediante 1os qua 1ogran percibir y 1oca1i 

zar cualquier objeto que se encuentre ante ellos, en un radio dete~ 
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minado. 

A esta ~ocultad ee le ha llallledo t'cnicR111ente "ecolac16n", 

y este especialidad le permite ñl ~urciála,,.--o ~olar en lne obecuridedee 

m&e completas, buscar eu alimento y regrenar a eu re~ugio, enlvando t2 

de clase de obstáculos, con absoluta precisión. (5) (14) (34) (35) 

( 43). 

Loe sonidos emitidos alcanzan hasta 80,000 cicloe por se

gundo. Se ha comprobado que la recepción tiene que ser biauricular -

porque de otra manera es i~perfecta; un murci6lago al que se le haya 

obturado un oído, uluUü leo oba~ác~lc: gr~~de~. ~~re tro~i~~~ con ~os 

pequenoe, que evidentemente no localiza adecuadamente. (14) (35). 

De igual manera, eetoe animalee se vRl.en de la ecolación 

para cazar insectos en p1eno vuelo, con una rapide~ extr•ordinar1a, -

lo que demueetra hasta que grado de precisión llegan loe murci~lagoe 

en su percepción ultrasonica. (14) (43). 

t."L Ór!'nno de emi11ión de loe ul traeonidoe, no es el mismo 

pare todos loe quirópteros, en la mayoría de len eepeciee reside pro

piamente en la laringe, provista de fuerte musculatura, con tensores 

d~ lae cuerdas voca1es muy dasarrolladoo; catas membranas eon cortas 

y muy ligeras, permitiendo aei, la omisión de sonido de muy alta fre-

cuenciB. (14) (35) (4~). 
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En algunas especies, parece comprobado que loa ultraso

nidos, de tipo mucho más primitivo, son emitidos por la lengua. 

U4) (35) (43). 

Asimismo, e~ muchas especiP.a de murci~lagos, las emiei2 

nea son a travás de la boca (que mantienen abierta durante el vu~ 

lo), mientras que en otras especies, las emisiones son proyectadas 

a trav~a de la nariz (clnsificados como rinolófidon). (14) 

(35) (43). 

Por lo descrito anteriormente, se comprende fácilmente 

la importancin de las orejas en los quirópteros. 

Kstas constan de un pabellón P,eneralmente enorme, y pr~ 

sentan además una protuberancia de forma y dimensiones variables -

según la eapecie, llamada "trago", el cual esta colocado precisamen 

te a la entrada del conducto auditivo. Ksta estructura parece fun 

cionar como modificador de la intensidad de las ondas sonoras perci 

bidas. ll2) (14) (25) (34) (35) (43). 

En los mie~bros de aquellas enpecicn carentes de trago. 

el pabellón de la oreja ne modifica profundamente, para compenzar -

su falta. (14) (34) (35). 
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Por otra parte. en cuanto a sue ojoe, eetos pueden eer -

peque~Ísimos en algu~as especies, o muy grandes y saltones como los 

presentan los miembros de otras. 

De igual. manera, la capacidad visual presenta también 

variaciones entre las diferentes especies, aunque en general se ha 

comprobado que en muchaa de ellas, sue miembroe aon cortos de vista, 

hay también especies, en las que el sentido de la visión está bien -

desai"rollado. ( 5) (14) (43). 

En términos generales, el vuelo de loe murciélagos no es 

resistente, dado que depende de un incesante movimiento de los bra-

zoe. 

Hientrae que las aves pueden sostenerse en el vuelo con 

las o.las despleesdRR, el murciélago revolotea constantemente durante 

todo su vuelo. (14). 

Respecto a sus costumbres, los quir6pteroa duermen de 

d{a, y se tornan activos por la noche, saliendo de aue escondrijos 

al lle~ar el crepúsculo, y retirándose antes del alba. 

Algunas P.Spec1ea sin embargo, pueden verse por las tardes 

pese a 1 a luz del. sol. (5) (14) (32) ('4) (43). 
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Descansan con la cabeza colgando hacia abajo, "enganchan 

do" las ufl.as de las extremidades posteriores, en alguna ranura o aa-

liente del refugio en que duer.nen. 

{43). 

{5) (12) (19) (29) (34) (42) 

Loa murciélap,os buscan ln proximid~d del agua; necesitan 

beber ruuchísimo, porque su trnnspiraci6n ea muy copiosa a través de 

1as membranas a:Lares. (14). 

Tienden a vivir en colonias numerosas, conviviendo ospe

cies diferentes en un mismo refugio, que ai ea a:nplio. puede dar al

bergue a millares de individuos. 

Sin eMbargo algunos quirópteros de ciertas especi~~. Vi

ven solitariamente, o en colonias muy reducidas en cuanto al. número 

de individuos. (14) (lfi) (19) (26) (32) (34) (42) (43). 

El calor es una condición indispensable para loa murcié

lagos, probablemente porque favorece la vida de loe insectos; frio, 

lluvia y viento, oblip,a~ a casi todas las especies de estos mam{fe--

ros, a retirarse a sus refueioa. (14) (32) (43). 

Los quir6pteroo erectúan verdaderas migraciones, de ca-

rácter y amplitud disti~ta~ <le acuerdo a cada especie, éataa suelen 

tener lugar en primavera y oto~o, .en una forma parecida a como lo 
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hRcen las avee. 

En muchon enpeciee, la mic.raei6n la e~prendPn las hoQ-

bra ... y AÓlo n.l¡:runoe mecho!'. (5) (14). 

CuRndo llc~n la entac16~ invernal, loe murciélegoa que 

habiten la~ recionos aP.ptentr!onalee, caen en letargo más o menos 

profundo, según la dureza dol clima. 

Antee de r.aer en letargo, loa quir6pteroe euelen Aeter 

bien nutridoo y Rordoo, la ingestión de dote~mineda cA.!ltided de 

agua, ea :.ina condición indi.~p.,nnebln para sobrevivir a ou letar~, 

ya que le eecrec16n dn la bilis y cie la orina, y la nctivid~d de -

lno glándulao de le piel, continúan con identica intensidad duran

te 109 ~oeee invernn1An. 

Los individuos que Rfl encuentran en un Blllbiente do aire 

excesive.n:.unte seco, ~n deohidrntan. ll4) (43). 

~n la época de calo (le que acontece en oto~o en muchae 

"ª'P">Cien), loa mochos cortejan a las hel"hrno, y trae el período de 

actividad sexua1 las parejas ne eeparnn, loe machos permanecen aie

ladoa o emigran a atrae luR~ree. 

Por otro lado, ~n le Mayoría dP. lRs eepeclee 1ae hembras 

ovulan eólc en prl'1lqvere, aetas ovules son fecundados por el eeper-

mn mAnculin~, que se encuontrn en el útero dP.sde el oto"º· (14). 
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En general puede afirmarse que el período de gestación 

dura alrededor de cinco meses en estos animales, alargándose este -

tiempo en climas frioe, y reduciendoae en regiones cálidas. (14) 

(34) (38) (43). 

En loe peque~os murciéla;;os de la ennecie Pipietrellus 

la gestación ee lleva a cabo en un período de 50 a 60 días (este es 

el menor tiempo que se reeiatra en todo el orden de loe quir6~tero~) 

(36). 

La eran mayoría de las eapeciee eon uníparas, y muy ra

ra vez multíparas; como en el caso de la hembra del murciél~o ame

ricano Laaiurus borealis, que puede alu."Dbrar tren y hast.a cuatro 

crías. (5) (14) (34) (43). 

Las crías nacen sin pelo. mientras se desarrollan, lae 

hembras loe llevan const11;0. (5) (14) (32) (43j. 

La cría se aferra a la madre, de una de las doa mamas 

que la hembra presenta l~ectoralea o axiales, ae~~n la especie), 

con los dienteA de leche, sujetándose asimismo de la piel materna 

con las ui'\an. 

Su comnleto rle~arrollo se Rlcanza entre la8 6 y lan 8 -

semanas. ( 14) ( 32i ( '.10) ( 43). 
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Los quirónteros son ani~ales muy longevos a pesar de su 

pequefio tamafio, mientras que un ratón dificilmente supera los tres 

añoe, los quirópteros viven d1ez, quince y hasta veinte a~oe. (5) 

(14) (32) (34) (42) (43). 

Por último ea preciso sefialar, que desde las civilizaci2 

nea antiguaa, el hombre ha tenido singulares supersticiones acerca 

de estos animales. 

rópteron son considerados corao censajeroe de la suerte, y dispenso-

res de beneficios. ( 5). 

Sin embargo en muchos pa(nes del orbe ee les mira con -

horror, debido ~ eu~ hábiton nocturno3, asi como a su semejanza con 

1os ratones, y sobre todo a la extra.na, y a veces ea~antoaa expre--

sidn de su rostro, que muchos quir6pteros presentan. (14) (43). 

Aún en la actualidad, ea de la creencia popular, la idea 

de que los murciélagos son ratones viejos, a loR que por esta candi-

ci6n, les salen alas y vuelnn. (42) (43). 

Dr. igual manera, en muchos lugares se lea considera enea!:, 

nación de eapiritus mnléftcos, y se les tiene por compañeros inaepar~ 

bles de brtJjnR y rluenden. ( 5) (14) (42) (43). 



IV.- IMTRODUCCIO• 



:INTRODUCCION 

A).- DATOS SOBRE EL NOMBRE "VAHPIRO", APLICADO AL MURCIELAGO 

HEi'lATOPAGO 

23 

El nombre vamniro es un ~érmino sérvico (antigua región 

de Yugoslavia), que originalmente se aplicó en la Europa oriental, 

a loe "eapiritua" que eegún la creencia, ealen de noche de aue tum

bas, para beber 1a sangre de las personas. mientrae eatae dormían. 

(4) (5) (42) (43). 

Esta creencia medieval, se extendío ampliamente entre -

los pueblos de ascendencia eslava, la superstición llegó a dominar 

la mente de los europeos, entre loe siRloa XIV y XVIII. (4) (43). 

Para prevenir loa supuestos ataques de un vampiro, ee -

utilizaban a manera de amuleto, collares hechos con ajos. (42). 

El doctor Bernardo Villa refiere: "cuando en el nuevo 

mundo, los europeos descubrieron un animal que se alim~nta exclusi

vamente de sangre, y que busca a sus presas por la noche, parn al.i

mantarse de ellas; ee acomodo ~erfectrunente a los atributos de loe 

personajes de la leyP.nda ealávica, y de esta manera se aplicó el 

nombre de vrunp1ro, a los murciélagos hematófaeoA, aut6ctonoe de la 
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América tropical y eubtropical, con todas las implicaciones corre~ 

pondientes". (Biología de los murciélagos hematófagos, 1976) (42). 

Resulta interesante saber, que entre la población nativa 

de América, los ataques de los murciélagos hematófagos eran atribui

dos a "brujas", y aún en algunas regiones, sus pobladores siguen t.!! 

merosos de los ataques de estos seres legendarios. (4) (14) (43). 

B).- EVIDENCIA HISTORICA ACEHCA DEL MURCIELAGO VAMPIRO: 

Rn el continente americano, se han encontrado restos 

fósiles de murciélRgoa hematófagos, antecesores de loe actual.es mur

ciélagos vampiros. (32) (43) (44). 

Cockerel (1930), halló los restos de una raza extinta de 

Desmodus, en la región de Terlingua, en Texas E. U. ( 32). 

Gut (1959) y Oleen (1960), descubrieron gran número de 

ejemplares fósiles de un murciélago vampiro, relacionado con el Des

~ rotundus viviente; a los rentos de eetoe murciélaP.os se lee -

ha dado el nombre de Deemodus magnus, diferente del actual, solo en 

que su mandíbula es más larga, y RUS dientes más anchos. (32). 
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Los re~tos del Desmodus ~ 8& encontraron en P1orida 

E. U., vivieron en la P.poca del pleistoceno (hace un millón de ai\os 

&pro;:;ii::ad=ente). (32) (43). 

man, 19?6). 

También se han encontrado estos fósiles en Cuba (Koop

(32). 

Varios investigadores han pensado que eatoe murciélagoe, 

contribuyeron en parte, a la ext>nción del caballo, y de otros mamí-

feroe, que vivieron en épocas remotas en América. ('5?) (44). 

Por otra parte; en las esculturas y baJorrP.lievcs de laa 

ciudades y templos, de las culturas mayas y aztecas, se indica que -

loa ~urci,1aR08 vampiros, fueron co~sideradoe como deidades. ( 42) 

l43). 

Camazotz, el dioe d"· loe códices m ... ya.- (Popol vuh), en

carp,ado de loe eacrificio~ humano~. ea un murciélago vampiro. 

Es evidente, que a estos rnurc1éla~oa se lee temía y ee -

les adoraba. (43) 

Por lo Q\le a3 pos1hl6 ded11c1r quR estos quir6pteros rleAe~ 

peñaron un papel importantP., en la Lran~m1a16n dP cnfermedadea, inc1~ 

yendo a la rabia. 

Aunque dPbido a que P.sta enfermedad sólo lesiona tejido" 

blandos, no ~e tienP una pruPha concreta de que loA indi~P.nas de Amé-
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rica, hayan padecido esta enfermedad, y solamente podamos suponer su 

existencia. (42). 

Cuando loa conquistadores españo1es, comenzaron a coloni 

zar, las zonas tropicnle~ y subtropicales de1 nuevo mundo, sufrieron 

1os ataques de loo murciélagos vampiros, tanto en sus personas, como 

en sus animales. 

No pudiendo conservar sus vacae y gallinas, en buenas 

r.nndiciones de salud, se viera~ forzados a buscar otros lugares don-

de vivir, y formar sus poblados. (4) ( 5) (11) ( 32) (42) (43). 

En la península de Yucatán, los murciélagos vampiros, 

atacaron a los caballos, y a los soldados de Francisco de Montejo, 

durante las noches, en el año de 1-527 (Malina Solía, 1-943). (4) 

(32) (42) (43). 

En Darién, al sur del istmo centroamericano, en lo que 

hoy es Panamá, Fernánde:i. de Oviedo señal6 que en 1514, muchos sold"' 

dos murieron, como resultado de laB intensas mordeduraR de los mur-

ciélagos vampiros (1''ondo da Cultura Hexicana, 1950). (32). 

La Cond"lllline, un escritor del :'iiglo XVIII, ssi\ala que 

en muchas zonan cál.idas de América, el eanado introducido ~or loe 
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misioneros, rue totalmente eliminado por loe vampiros. (42) (43). 

Sir Robert Schomburg, relató que en Wicki, cerca del río 

Bebice, en la Guayana Británica, era impoei ble tener gallinas, debi

do a loe constantes ataques de loa vampiros, que rapidamente termin~ 

ban con 1ae avee. (42). 

En el afio de 1658, Guilherme Piso, médico de Amsterdan 

que acompafló al príncipe Mauricio de Naasau a Brasil, escribio el -

primer informe impreso, acerca de loa vampiros, y refiere los rre-

cuentes casoe, en que mu~rden a loa seres humanos. (4) (42) (43). 

En 1832, el naturalista inglés Carlos Darvin logró cap

turar un murciélago vampiro, cuando mordía el lomo de un caballo, -

en Coquimbo Chile. (4) (43). 

Al\oa después, la rabia paralítica en el ganado bovino, 

rue confundida con otras enfermedades; en la isla de Trinidad rua

ron afectados animales y humanos, la enfermedad fue diagnosticada 

como botulismo en los animR..les, y poliomielitis en loa seres huma-

noe. (11) (19) (24) (32). 

Las primeras investigacionee eobre la rabia bovina, ee

tuvieron relacionadas con brotes que se presentaron en Brasil, en -

los años de 1906 y 1907, en el estado de Santa Cetarina. (11) (32). 
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Los campesinos del área afectada en Santa Catarina, fu~ 

ron precisamente quienea sugirieron, que los murci~l~oe estaban 

invo1ucrado~, por ln observación de comportamiento anorma1, como e1 

volar durante el día mordiendo a los animales en presencia de eeta 

gente. (ll). 

Bl doctor Carini (1911), del Instituto Paeteur, de Sao 

Pauio Brasil, fue 1a primera personn en notar corpúsculos de Negri, 

en la materia encefálica de un bovino, procedente de la zona de San 

ta Catarina. 

Realizó también, paeajee del virus, reproduciendo la 

rabi. R. An conejos. (ll) ( 32) (43). 

En 1920, loe doctores Torree y Queiroz (también de naci2 

nalidad brasileí'la), seí'lalaron a loe vampiros como loe principales 

vectoroa de la rabia pftral{tica bovina. (ll) (32). 

En la isla de Trinidad, en el afio de 1925, se diagnoeti

c6 la rabia en el ganado bovino, y loe primeros caso8 humanos de ra

bia, transmitida por vampiros, se diagnosticaron ahí en 1929. (4) 

(ll) (19) (32). 



C).- LA FAMILIA DESMODONTIDAE: 

A esta familia, pertenecen los murciélagos vampiros, 

éstos son quirópteros de hábitos nocturnos, de cuerpo robusto, y 

provistos de un pelaje corto y algo tupido. 
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La familia comprende tres géneros: Diaemus, Diphylla y 

Deemodue. (9) (10) {14} (28) {32) (34} (42) (43). 

l).- Género Diaemus: 

So1o ~c=p~ende una PRpecie: ei !t~ youngii, ee una 

especie muy rara, solo unos cuantos ejemplares se han colectado en 

Héxico. (10) '32) (34} (42) {43}. 

Puede diferenciarsa fácil:ente del DeRmodus, ya que pr~ 

senta una mancha blanca, de considerable extensión, en la punta de 

cada ala (por lo cual, tambiér. se le llama "vampiro de las alae 

blancas). (28) (34) (42) (43). 

Muestra un par más de molares reducidos, que a veces no 

aparecen en otros individuos de esta especie, por lo cual, ee puede 

decir, que su dentadura esta compuesta de 20 o 22 piezas dentarias. 

(34) (43). 

El Diaemus presenta dos ~lándulas colocadas a cada lado 
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de los carrillos, capaces de producir y lanzar un liquido ofensivo 

y nauseabundo, esta capacidad tiene un caracter defensivo. 

(;14) {4;1). 

Algunos investigadores afirman, que al parecer muestra 

una extraordinaria especialización en su dieta, ya que se alimentan 

preferentemente de eangre de aves. {10) (42) (43). 

Sin embargo el doctor Greenhall (1970), efectuando pru~ 

bas serológicas de precipitinas, en la sangre di~erida, tomada del 

aparato gastrointestinal del Diaemus, encentro que se alimenta con 

sangre de mruníferos, más frecuentemente de lo que se pensaba. (32). 

2) .- Género Dinhylla: 

Existe sólo una especie: Diphylla ecaudata, con dos -

subespecies Diphylla ~!Ül! ecaudata y Diphylla ecaudata ~-

ll.!!· (10) (34) (42) (43). 

Ocupa el segundo lu5ar en abundancia, y en cuanto a su 

distribución geográfica; en México ee le puede encontrar desde el 

eur de Tr.maulipas, hast~ Yucatán y Quintana Roo. (34) (42) (43). 

Es la especie de menor tama~o de la familia Desmodonti

dae, de ojos considerablemente más grandes. 
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De miembroe poeterioree más cortoe, pero con lae uf'lae -

de loe piee muy deearrolladae. (34) (43). 

Tienen un pelaje deneo, que cubre caei a todo el animal, 

incluyendo el antebrazo y miembros posteriores (por lo que trunbién 

ee le conoce como "vampiro de patne peludas"). (34) (42) (43). 

Su dentadura consta de 26 piezas; que ea el número máxi-

mo que existe en la familia Deemodontidae. (34) (43). 

En cuanto a eu alimentación, hay reportea de que parece 

tener preferencia por la sangre de avee. (10) (34) (43). 

3).- Género Deemodue: 

Comprende solamente una especie: Desmodus rotundue, 

con doe eubeepeciee Deamodua rotun~ rotundue y Deemodue rotundue 

murinue 

Ea el vampiro más abundante en México, Centro y Sudamé-

rica, y por ello ee el de mayor importRJlcia. (10) (28) (32) 

(34) (42) (43). 

Su rlietribuci6n se extiende por tierras húmedas y cáli

das, desde Rl norte de México, pasando por Centro y Sudamérica, ha~ 
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ta el norte de Chile y Argentina. (10) (14) (32) {34) (43). 

Al Desmodue rotundus se 1e conoce tn=bién como "vampiro 

común", o "vampiro de pataA pelonas". (10) (28) (32) (34) 

(43). 

Se alimenta lo mismo de la sangre de mamíferos, incluye.!! 

do la del hombre, que de la de aves y reptiles. Tanto de la sangre 

de animalee domésticos, como de la de animales silvestres. 

(14) {28) (29) (32) (34) {42). 

(1) 

Resultan interesantes loe informes de que estos vampiros 

atacan tambi~n a ciertos mamíftu'Uii wnri~0.:1, c-::!?!c ~ lOA lnboe mari-

nos del género Zalophus, tanto en las costas de Sonora, en México, -

como en las cootae de Chile, en ~urlamérica. (42). 

Su fórmula dP.ntaria consta de 20 piezae dentarias, tenie.!! 

do el mínimo de dientes de la familia Desmodontidae, y de todo el or-

den Chir6ptera. (10) (14) (22i ( 25) (34) (43j. 

Todos estos detalles, indican que ee el más eepecializado 

de los murciÁlaRQs VRmpiroR. (9) (10) (19) (22) (32) (34) (43). 

Estos murciélagos, viven en una diversidad de refugios, -

formando colonias a veces muy numerosas. (9) (ll) (28) (32) (34). 



V.- MORl'OLOGIA 



KORFOLOCIA 

El Deemodue rotundue, es un murciélfl80 robue~o, ~a t-=:,: 

Bo medio (ya que existen muchas especies de murci6lagoa, más grandes 

y otras especies, más pequeBas). (11) (14) (34). 

Provisto de un hocico corto y cónico, presenta una hoja 

naeeJ. rudimentaria, casi desnuda, que semeja una herradura, en 1a 

que ae localizan los orificios nasa.les. (8) (9) (25) (34) (43). 

E1 labio inferior, presenta en su parte media, una eec~ 

tadura acana1ada, en f'orma de V, que ee ex't1enóe a l.tt. bü.r'::li11::.. ( 8) 

(22) (34) (43). 

De orejas separadas y más bien ~equeBas, pero anchas, -

con el ápice aemiagudo, pero redondeado en la punta. 

Presenta un trago sencillo, pequeBo y agudo. 

(12) (34) (43). 

(8) (9) -

El pelaje es algo rígido, corto y abundante, de colora

ción general castai'lo oscuro-rojizo, con tonalidades amarillentas en 

las partea ventrales. (11) (14) (25i (34) (43). 

En otros individuos predomina una tonalidad grisácea en 

les partes dorsales, y P,ris plateada en las partes ventrales. ( 34). 
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Sin embargo, cue.ndo en e1 refugio de1 vampiro, hay una 

atmcsfera con alto contenido de B.llloníaco, ee produce un .caabio de1 

color de au pe1aje, a naranja-rojizo. (11). 

Uno de loa caracteres más peculiares del murcihlago V8!!!. 

piro, ea el dedo pu1gar, que esta muy denarrollado, y presenta en 

su superficie de apoyo (1ado ventral) don cojinetee, uno de mayor 

tB111año a la mitad de la 1ongitud del dedo, y el otro en 1a yema de1 

dedo. (1.2) (22) (34) (43). 

E1 antebrazo y las extremidades posteriores, presentan 

P"l.os escasos. (8) (1.2) ( 32} ( 34) ( 43). 

El hueso cal.cáneo (o espolón), es muy peque~o, y máe 

bien reducido a una simple protuberanci "' (12) ( 25) ( ~4) ( 43). 

La membrana interfemora.l. ea angoeta, cubierta dorsa1 y 

ventralmente, con pelos cortoe y ra1oa. (12) (34) (43). 

Sus ojos son muy peque~oe. (Bi (11) (12) (25). 

Loa vampiros, son murciélagos que carecen de cola. (4) 

(8) (9i (12) (25i (32) (43). 
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MEDIDAS PRINCIPALES 

A).- Longitud de la cabeza y el cuerpo: de 75 a 90 mm. (de 7.5 a 

9 centímetros, de longitud). (9) (14) (22) (32) (34) (42) -

(43). 

B).- Envergadura: de 35 a 40 centímetros (distancia entre las pu~ 

tas de las el.as, cuando eetan abiertas). (9) (12) (14). 

C).- Peso de los adultos: 

(43). 

desde 15 hasta SO gramos. (ll) (32) -

OTRAS MEDIDAS 

D) .- Longitud de la oreja, desde la escotadura: 15 a 20 mm. ( 22) 

(34). 

E).- Longitud del antebrazo: 50 a 63 mm. (ll) (22) (32) (34) (43). 

F).- Longitud del pie: 19 a 20 mm. (22) (34). 

C).- Anchura del cráneo: 11a13 mm. (43). 
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EAquelcto del murciélaeo Tadarida brnsillenain mexi~nna, aunque 
presenta diferencias, con el dei De~~odus rotunduR, en p,enera1 noa 
da una idea, del esqueleto del murci~lago vampiro .. 

Dibujo basado en el esquema realizado por H .. Hansea, "Bat ori
~inn nnd cvolution'1

, 1970. 



l..- cr&neo 

2.- atl.oa {primera v6rtebra cerrical.) 

J.- axis 

4.- clávicul.a 

5.- eec4pula 

6.- húmero 

7.- radio 

8.- cúbito 

9.- ct'l.rpo 

10.- primera t'alange (del segundo dedo) 

11.- segunda t'alange 

12.- tercera t'alange 

13.- sacro 

1.4.- f6mur 

15.- tibio. 

1.6.- peroné 

17.- tarso 

1.8.- primera falange (del primer dedo) 

1.9.- segunda t'alange 

20.- vértebra lumbar 

21.- vértebra caudal. 
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Vieta ventral del Deemodue rotundus: obs4rveee que sol .. ente 

presenta pelo en el cuerpo y la cabeza, las membranas alares y las 

extremidades carecen de pelo. 

Figura basada en loe dibujos del centro de diagnóstico •Mar

cos ~rietti•, Secretaría da Agricultura do Paraná, Brasil. 

s 

1 
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l..- oreja 

2.- trago , __ 
propat&810 

··- primer dedo 

5.- eegundo dedo 

6.- tercer dedo 

7.- cuarto dedo 

a.- quinto dedo 

9.- pat&BiO o membrana al.ar 

10.- calcáneo 

11;- membrana interf"eaoral. 

12.- hoja naeal 



1 Cojinetes ! 

Figura superior: esboza del Deamodue rotundue , obsérvese le 
presencia del trago, en cada oroja, y el labio inferior en forma 
acanalada, rasgo muy característico de esta eepecie. 

Figura ir.fPrior: dedo pul~ar del Desmodua, obsérvese la pre
sencia de cojinetes en la porción proximal, y au relativa gran 
lon~itud, caract~rísticns muy peculiares do eete quiróptero. 

Fiin>rnA bnssdRe en dibujos del doctor Bernardo Vill.a, "Loa -
murciélngon de México", 1966. 
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CARACTEiUS'rICAS DE SU DENTADURA 

En comparación con otras especies de murciéle~os, los 

dientes del DesmoduR rotundue, estnn altamente modi~icados, para 

corresponder a aun hábitos de alimentación tan copecializados. (32) 

Su dentadura se compone de 20 piezas dentarias. (9) -

(22) (32) (34) (43). 

FORMULA DENTARIA 

I: 1 - 1 
2----;? 

C: 1 - l 
r-=-r PM: 1 - 1 

2=2 
M: 1 - l = 20 

1-=l 

~6rmula dentaria: (10) (14) (22) (25) (34) (43). 

DESCRIPCION 

INCISIVOS SUPERIORES: 

ERtán muy desarrollados, llenan completamente el espacio 

entre los caninoa. se presentan en íntimo contacto en AU porción 

mP.di~; el extremo diatal termina en punta aBUda triangular, conti--

nu~ndos~ h~~ia los caninos en un borde cortante, lnrr.o y f1lOBO, 1i-
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geramente cóncavo. (25) (32) (34) (43). 

INCISIVOS INFERIORES: 

Son muy pequeños, rectos y enclavados en el borde exte~ 

no dP. las cavidades en que encajan las puntas de loa incisivos sup~ 

riores cuando se cierra la boca; cada par esta separado entre sí y 

los caninos, por un espacio aproximadamente igua1 a su propia longi 

tud; la corona de cada uno de estos incisivos, ea profundamente bi 

lobulada en su ápice, siendo el lóbulo interno ligeramente mayor. 

( 25) 04) ( 43). 

CANINOS: 

Son grandes, largos, con puntas agudas y borde posterior 

cortante. Loa caninos auneriores son más grandes y más lanceolados 

que los inferiores. (32) (43). 

MOLARIFORMES SUPERIORES: ---......,,.-

Son pequeños, vistos desde arriba la superficie oclusal 

afecta la forma del borde cortante, el cual se inclina hacia atrás. 

(34) (43). 

l 



MOLARIFORMES INFERIORES: 

Son igual.mente pequeños, con borde cortante que en con

junto tiende a inclinarse hacia atrlis; el diente cont.i~o al cani

no tiene au borde íiloao, muy oblicuo y pronunciadamenta inclinado 

hacia atrás. Loe dientes siguientes son menores, con su borde cor-

tante hori zont.al pero con serraciones i rrep,ularea. (34) (43). 

Por último y para concluir este capítulo; el doctor 

Vaup;han informa que en los miembros de la familia Desmodon tidac, 

los dientes temporales (o de "leche") se desarrollan a partir del 

a iae seis semanas de vida aproximadamente, por los dienten perma-

nen tes. (2). 



2 

s 

1). ___ _,/ 

Dibujo del cráneo del Desmodus rotundus: 

Figura Ruperior: vista lateral. Figura inferior: vista dorsal. 

Figuras basarlas en dibujos del doctor Bernardo Villa, 

murciélagos de México", 1966. 
ºLos -
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l..- incisivo superior 

2.- canino superior 

'}.- 1.nciei.vo inferior 

4.- canino inferior 

5.- molarifol"llle 

6.- hue&o nasal 

1.- esfenoides 

B.- arco cigomático 

9.- maxilar inferior (mandíbula) 

10.- parietal 

11.- VCCi?! tcl. 

12.- .frontal. 



CLASIFICACION BlOLOGlCA DE:L DESMODUS ROTUNDUS 

Reino: 

Rama: 

Clase: 

Orden: 

Suborden: 

Superfami l ia: 

Familia: 

Género: 

Especie: 

Subeepeciea: 

Animal 

Vertebrados 

lfamífero 

Chir6ptern 

Microchi r6ptera 

Phyllootomoidea 

Deamodontidae 

Desmodua 

rotundue 

rotundua y ~ 
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Clasificaci6n biol6P,ica del Desmodus rotundus (referencias): (l) 

(14) (29) (34) (44). 



Vl.- CAf\ACT~R!ST!CAS FISIOLOGICAS 
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CARACTERISTICAS FlSlOLOGICAS 

Las referencias, que a continuación se exponen en esta 

sección, abordan información acerca de los datos que pueden resu1-

tar más interesantes sobre la fisiología del Desmodua rotundus, 

haciendo hincapié de que todavía existen grandes lagunas, sobre 

varios puntos, relacionados con el tema. 

E1 doctor George K. Baer, indica que hay escasez de d.!!: 

tos reepec~o ~ 1K biolcg!~ d~i D~~mnduft~ y ~ue aeimiemo. muy poco 

se sabe de su estructura social., comportamiento, movimientos, din.!, 

mica de población, y relaciones intereapecíficae. 

El estudio de aue movimientos, con baee en captura, 

marcado y recuperación de ejeaplaros, un~ técnica muy usada para 

estudiar las actividades de otras especies de murciélagos, ha reci 

bido poca o ninguna atención en la familia Desmodontidae. (32). 

SENTIDOS .!!§ hA ~ ! ~: 

La vista y el olfato, se encuentran bien desarrollados 

en el. Desmodus rotundus, en contraste con otras especies de quiró:e 

teros (Kann, 1961). ( 32). 

Es muy posible que estos sentidos desempe~en un papel 



de ~rnn 1~por~nnc~n. ~~ su RCtívidRd y compor~runi~nto nlim~nticio. 

{~) (1~) (17) (3?i (15) (39) (43). 

Criffin y Novick (1~5~), cncontrnron que nl UP~morluq, 

emitA pulnoR dA ecolnci6n de muy bnja inton3l~9d, ~n contrnnte con 

ln$ onpecico rlc m·1rci.Plnpon que· nf'." n.limP.ntn.n dP. i.nRectoo, cuyos 

nulr-on <le ecolnc\Ón non de muy nltn int.Pnnidnd ... 

VArPcn !•er Hin embnreo, que en ln bónqucda y atnquP de 

Hup; p:-e-~ie.A. ln ¡:-orcorci6!'l do v1brnc1onf'!\ ultr('.:16niC""r.s juer;n tin nn-

r··l. aecunrlario, r.: . .-11r\Á.ndof'IC' mlt11 p:"'r fl\.' vir.i6n y ol f0to. 

{17) ('_i;;--, l ~~} \ 4·:·) .. 

l!!;PRODUCClUN: 

( "3) ( 15) 

Wiru<Jat.t-·rrBpido (1952), informan que en M6xico, eRta 

enpecie no tione unn entnci6n sexunl bien definid~, roproduciéndo

"'" durnnt.P. todo el ª"º· í32i l42) (4·~¡. 

ci6n, durn unos cinco meo~H ~n prowPrl!o. 

(t.,;_ 

(~?) ('4) (~E] 14~) 
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El doctor Bernardo 'Hlla indica: "laA obeervar.ionP.s -

del doctor Wimsatt (1952), demueAtran que un ciclo de reproducción 

puede seguir cercanamente al precedente. Además a juzgar por la -

ocurrencia de espermatogéneaie, y por la rreoencia de espermatozoi

des en el epidídimo durante todo el afio, observados por mi; loa m~ 

chos concurren a reforzar la evidencia, de enta singular manera de 

reproducción" • (Loe nurciéla-;o" rle México, 1966). (43). 

El doctor Ceorge X. Baer infoI""!la: •en México he vieto 

he~brae grávidRs y otrae con pequefiueloa en loe refugioe, durante 

todo el ano, pero en ciertas partee de ese país, las he~brae grávi

das, parecen aer náa abundantsn dur~~te 1oa PrimeroB meeee de ln 

pri~avera: Málaga-Alba (1954), informan que loe murciéla~oe recién 

nacidos, non m&s nu~Aroaon An abril y eeptiembre. 

Burne y r'loree Creepo (1975), proporc:.onan información 

sobre el porcentaje 'de hembras erávirlae y que dan a luz, y el por

centaje de machoA con testículoe eRcrotalee, en refup,ioe localiza

dos cerca de Coli'la, México, sua datos ta:nbién apoyan el concepto 

de reproducción eetacional, hajo ciertan condiclonee ecolóeicaa" • 

(Rabi.a: epiolemlolo¡¡;ía, d la¡¡;noatico, vacunación, prevención, y trat!! 

miento en el ho~bre, 1982). (32). 



50 

CONDUCTA DURANTE EL APAREAMIENTO: 

De acuerdo con loe doctores P. Marroquín y w. Lopez 

(1965), el mecho ~é montn ~obrA la he~bra; que ee ~antiene con las 

cuatro extre~idadee, sobre la euperfir.ie en que se apoya, pero sin 

pegar el cuerpo a eeta. 

El macho mantlenft a la hembra en poeici6n, por medio de 

los pu1~are" de la ~ano, ce~ido8 al cuerpo, mtentrae mueve el tren 

poeter~or hacia a~rae y hRCi~ ~bnjo, en torno a lR parte ~oeterior 

del cuerpo de la hembra, hasta lograr la coneumaci6n del cnito. 

Al teM'linar el acto copulativo, el macho ae eeparn mez

ciánüuea Qntr~ l~~ otroe va.m.piroe de la colonia, haciendo lo miamo 

la hembra a continuaci6n. (43). 

Como nota aparte, reRultan muy interesante" ~oa datos -

de loe doctores Murphy y Nichols (datoe de 1913), en loe que afir

man que al¡>;Unae eepeciee de murciélagoe; como el Laaiurue boreB.1ie 

ee a~arean en p1eno vuelo. ( 43). 

En cada parto, ~6lo nac~ un producto. (32) (34) (42) 

{43). 

El dor.tor Burns (1970), ha \~formado de p.emeloe en Des-
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modus, pero con seguridad son muy raros esos casoe. 

Al nacer, el pequRno ne adhiere a 1& teta, aferrandoee 

además con las al.aa, a la región ventral de la madre, y esta lo ll~ 

va constantemente, aún en pleno vuelo, y pooiblemen\a ha8tB en la -

b6equeda de sus víctimAR. 

En ocasiones cuando la cría ha llAgado A un ta~ai'lo gran 

de, el agobio de su peso hace trabajoso el vuelo da la madre, pero 

difícilmente lo abandona. (42) (43). 

APARATO DIGESTIVO: 

Loe dientes caninos superiores e inferiores funcionan -

sólo como pinzas, y no eon desgarradores; 1oa ~remolares y mo1aree 

aunque están representados por piAzas pequeftaa, cuyas coronas ape

nas son visibles en las encías de los animales vivoe, pr~cticamente 

no tienen función alp;una. (43). 

Su eRÓfago es muy corto, y ea delgado. {42). 

El estó~aeo es delgAdo, larRo y tubular, constituye ca

si un cieFo, en la reptón dol CRrdiae, la región pilórica está res-
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trinBida a una pequeffa área, donde el estómago ee une al. duodeno. 

(43). 

De acuerdo con el doctor Bernardo Villa: "el estómago 

ee de doce cent{metroe de longitud, y su diámetro var{R de 2 a 8 

~m., estando eu diámetro mayor, en el extremo poeterior del ciPgo 

del cardil\B. El ~Atómago es nproxlmsdal1lente de la mitad de la lon 

gitud del inteatino; éste ea largo y de paredes delgadas, y no hay 

ninguna indicación de la preeencia del inteoCino p,rueso, tampoco 

hay ciego" • (Los curci6lap,oe de México, lq66) (43). 

La ~octora M~riR Teresa Brena indica: "es dit'icil di.!J. 

tinguir el inteHtino deleado del grueso, y aún más hacer una justa 

apreciación del limite entro uno y otro. El i~testino grueso prác

ticamente ee reduce al recto que carAce de vellocidadee" • (Contri 

bucionAe para el estudio da la hia~olog{a comnarada, de algunos mu~ 

ciélsgos mexi canoa, 1942) ( 6). 

En 1a primera porción del intestino, o sea en la rama -

descendente del e.ea duodenal, desembocan separada.mente los conduc-

toe excretores del hígado y del páncreas, por lo que no existe el -

á:npula de Vater. (6). 

E~ muy notable, la aptitud tan Brnnda del Desmodus .!21!!.n 

~!!.!!• para aintotizRr todos lon elementos nutritivos que requiere, a 
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partir de la eangre: su único alimento. 07) ('39) (4'3). 

CARACTERISTICAS DE !!..! ~: 

En condiciones de laboratorio, se ha observado que al -

momento de tomnr eu alimento, el va~piro orina (Greenhall. 1935; 

B. Villa, 1966; Me. Fa.rla."ld y Wimeatt, 1969). (32). 

Aún no ee ha podido comprobar, ei también ocurre ésto, 

en vampiros expuestos a condiciones naturales, pero loe inveatiga.d2 

rea consideran que oe muy posible que ésto suceda. 

(42). 

(7) (15) (32) 

Varios inveetigadoroe han comprobado, que la orina de -

este quiróptero, ea al.tamente concentrada. (32) (36). 

Wimsatt y col. (1969), al estudiar la presión osmótica 

de la orina del Deemodua rotundue, confirmaron que la concentración 

de urea es muy al.ta, y comparativamente similar, con loa datos quo 

ee han obto"lido, de loa animales adaptadoa al desierto. (36). 

Ci"ICO horaa después de alimentar a eatoe quirópteros, -

encontraron que la concentrBCiÓn de urea fue de 3000 milimolee de -

urea/li~ro, y ln ~reei6n oemotica fue de 4600 osmolea. ( 311). 



54 

CARACTERISTICAS DE LA ~: 

El hecho de si la saliva del Desmodue, contenía un pri~ 

cip\o anti.,oag1Jlento>, fue un punto l>aetante incierto durente mucho" 

aPloe. (4) :32). 

Inclusive algunos investigadores (como King y Shaphir, 

en 1937), habían negado la existencia de este principio anticoagu-

lanta. (43). 

DiSanto (1960), y llawlcey (1967), demostraron que la ea-

liva del Deamodue, contiene una enzima (proteolítica), con capaci-

(~\ , ....... , IA ... , fA,.\ 
''-....,1 '~"-' \..,.4;., \-.JI .. 

A dicha enzima ee le ha denominado: deamodaza (42), -

o deemodontina (15) (281. 

Esta enzima ee potente, por lo que la herida producida 

por el vampiro para alimentarse de su víctima, sangra profusamente, 

a veces durante varias horas. (14) (15) (32) (43). 

Por loa informes de varios inveetigadores, ae puede arir 

mar, que la exp~ctatlva de vida en el Deemodue, ea bastante prolon-

ga~a. (ll) (l4) (28) (32) (34). 
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Un ejemplar mantenido en cautiverio on un laboratorio, 

por el doctor Harold Trapido (1949), lleg6 a vivir 12 añoa y 9 -

meeea. (7) (24) (32) (34) (42) (43). 

El doctor Ceorge fi. Baer, ha capturado ejemplares qua -

han reeultado tener entre 13 y 14 nl'loe de edad, (calculando la 

edad de loe VMlpiroe, en baee al número de anillos en el cemento de 

eua dientee). (32). 



Cn~a del murciélneo vrun~1ro (ucsmodus rotundus). 

Dihu,;o br:.nado ron la fotoRraffa obLnnicin por el rlor:t.or Hr.xrorr:I 

:..i. ¡,,Jrrt, 11 ,}·:.ía :tr,~rr? ~n ~~t.rnter.in ocol6r1r.·1, f'Ara cont~·nln.r la 

:-n•·: :1 [J"'\Vl ~:'1", ! '••'!. 



VII.- COHPORTAMIEMTO DEL DESMODUS 
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COMPORTAMIENTO DEL DESl'IODUS 

Loo VBlDpiros comunes, eligen refugios obscuros, húmedos 

y muy poco ventilados. (9) (11) (32) (34). 

Todas las noches, la primera actividad de la colonia, -

ee eat1rRr ln alas, rascarse y aeearae, ea común obaervar el lamer 

social, en una apronte colaboración de mutua limpieza. (11) (32). 

Colgado de una pata, ol vampiro moja las garras de la -

otra, moti¿ndola en la boca, luego so rasca y se peina, alcanzando 

todas las partes de su cuerpo. (11) (32) (40). 

Las colonias de los vampiros están organizadas en colo

nias principales, formadas por hemhras principal.mente, y unos cuan-

toe machos. Un macho dominante vigila la colonia principal, al r~ 

dedor de ~eta se forman colonias satálites con otroo machos. (11). 

Cuando el refugio ee amplio, lo comparten con murciála

goe de otrae especies, pero cada especie forma su propia colonia. 

(11) (34) (43). 

El trunai'lo promedio de una r.olonia ñe Oesmodus, es de 

unos 100 individuos, habiendo colonins formAdaa con unoo 25 vamni-



roe o menos, y otras en cambio con 200 o 300 ejemplares. 

(28) (32) (42) (43). 
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(11.) (22) 

Pueden formarse colonias, de hasta 2000 vampiros. { 28) 

{32) (34). 

Por otra par~e, hay informee de que los Desmodus (de -

una manera individual), cambian de una colonia a otra constantemen

te en diferentes refugios, sin embargo el n.lmero de individuos por 

colonia, se mantiene casi inalterable. (ll) (26) (32) (39) (42) -

(43). 

De acuerdo con el doctor Bernardo Villa, estos refugios 

pueden encontrarse en una regi6n de 10 kil6metros a la redonda, de~ 

de eu fuente de al.imentaci6n. (42). 

La rapidez y el grado de repoblact6n, después de la el! 

minaci6n de una colonia orieinal, varía de acuerdo a la 1ocalizaci6n 

geo~ráfica, pero puede ser de tan solo unos 15 d{as, si este proce-

so resulte 6ptimo. (3¿). 

El doctor Bernardo Villa informa que al caer la noche,

unoe cuantos vampiros abandonan brevemente e1 refugio, y regresan -

con rapidez, tel vez para determinar el p,rado de obscuridad, lueRO 
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de lo cual, toda la col.onia vuela para al. imentaree. (17) (26) (32) 

(43). 

La lluvia fuerte, reduce 1.aa expedicionee de alimenta-

ci6n; de ieual manera, la luz de la luna infl.uye eobre la activi-

dad de 1.oe vampiros, que prefieren salir a alimentarse cuando la -

ilumtnac16n lunar oe minima o falta por completo. {11) (17) (32) 

(43). 

So ha visto que loe vampiros prefieren la sangre de 1.os 

bovinoa, a todas 1.ae demhs. 

Goodwin y Greenhall (1966). dan 1.a aieuiente lista en -

orden decreciente de importancia. sobre las preferencias de sangre 

del Denmodue rotundue: vncunoe, caballos, mulaa, cabrae, cerdos,-

aves de corral., ovejas, perros, y por último el hombre. ( 32). 

Cuando Ae ali~enta del ganarlo bovino, el Deamorlue mues

tra prererencia por cierta~ razas, edades y coLoree. 

Las razne de origen europeo, son mordirlaa con mayor rr~ 

cuencia, que las razas ceb111.nnn. (3) (10) ("32). 

De ip:ual manP,ra, se ha comprob~do quP. los hecPrroR aon 

más ntRCA~oa, que loA anlmaleA mayores. (3) llO) (32). 



60 

Asimismo, se he visto que loe Vtll!lpiroe prefieren alimen 

tarse de animalen de color obscuro. (3) (32). 

Se ha informndo, que buena parte de los animales mordi

dos, preeentan más de una leei6~, y eA común observar animales con 

unns cinco o más mordidaa. (11) (15) (28) (32) (33) (39) (43). 

Se han reportado casoa do animal.es, que presentan hasta 

49 mordeduras, ( Greenhnl.l, 1963). ( 32). 

Por otra parte, hay reportes de que varios VMlpiros pu~ 

den alimentarse de la misma herida, uno tras otro. (10) (28) (43). 

Al.a:unos investigadores calculan, que un promedio de tres 

va~ptros, ~ueden alimP.ntaree de una ~lema herida. ( 32). 

Schmidt y col. (1970), dijeron haber visto siete vampi

ros alimontandoae de una misma herida, uno trae otro, en un la~eo -

de tres horas. (28) (3<:). 

Resulta muy interesante, ol que varice inveatigadores, 

hayan informndo de que el DeAmoduo, ~enerelmente no consume de un -

solo animAl, toda ln eanere qua nAcP.aite. 

Sft AAbf? quo pueclan atacar a varios bovinos, en una A01.a 
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noche, o bien al.iconterse de 1.a eangre de varias especies de anima

les. (10) {11) (21) (28) 07). 

En estudios de ingeeta gástrica, se ha encontrado que -

al.~noe vampiros se alimentan hasta de la aangre de cuatro animales 

dit"erentes, en una sol.a noche (Ce.m¡>oe Vela, 1972). ( 26). 

De ie;ual manera: se ha comprobado que estos vampiros, -

tienen la coetuMbre de volver a visitar a eu víctima, y reabrir la 

herida hecha la noche anterior, para alimentarse de nuevo do la san 

gre d_~ All.A. (7) (11) (13) {14) (15) (22) (30) (34) (37) (39) 

(42) (43). 

De acuerdo con muchos inveat1gadorae, el Deemodus ~ 

~. no necesariamente oe al.imanta del gena~o cercano a eu refugio. 

(15) (32) (43). 

Se informa que eetoe vempiroe, ~ueden desplazarse en 

busca de eu Alimento, hasta 20 kil6111etroe de eu refugio. (32). 
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MODO DE ALIMENTARSE: 

Loo v;;;:ipiroe vuelan a baje a1tura del suelo (a menos 

de dos metros de altura), al encentra a un animal. adecuado de que 

alimentarse, se posan en ~u cercanía, ~o observan atentamente un m2 

mento, luego se proximan o. su víctima ca:ninando. (11) (15) (26) 

("32). 

Practican une herida peque~a, desgarrando la piel en 

!orma de V, por la que se produce une hemorragia, el vampiro toma 

la eangre succionando por una especie de tubo, el cual. se forma por 

ia eacotbdU~~ d~l ~Rbio ~nrerior, y la cara ventral de la 1angua, 

cuyos bordea lateral.es ee doblan hacia abo.jo, tornándose la cara 

ventral cóncava. 

El proceso es ecompaflado periódicamente por ligeros mo

vimientos rítmicos de la lengua do atrae hacia adelante, probable--

mente para aeegura1· el flujo de la eanere. (14) (22) (24) (26) 

('33) (41) (43). 

El doctor Bernardo Villa explica: "es del mayor interés 

observar a un vampiro, avanzando cauteloaB!!lente con la boca dirigida 

hacia adelante, moviendo le cabeza n uno y otro ledo, y morder luego 

con ¡>;ran rapidez, alerta aiempre a loG mo•rimientoa de eu víctima. 

La herida quo practican, casi indo1orn, aparece en forma 

de V, seK'iida de una henorrRgia Abundante". (Loe murciélagos de -
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M~x1.co, 1966). (43). 

Si el anima1 del que ee esta alimentando el vampiro, se 

mueve, el VBllpiro se retira rápid"1Uente (a vocee volando), y vuelve 

unos eegundoe deepuée, cuando el animal se queda quieto. (28) 

(43). 

De hecho, 1oa vampiros Re retiran antea de que eea viei 

ble, elg>Sn movimiento. 

Muy ~oeiblemente. sienten lss contracctonee muocu1ares 

del animal, antea de que ee alcance a producir, cualquier movimien-

to. (15) ( 28) (43). 

Por otro lado, el Deemodue rotundua prefiero nlimentar

ee de loe animalee echados, y no de aquellos que ee encuentran par~ 

dos, ein embargo, también euelen sufrir ataques eetos últimoa. 

(15) (17) (32). 

Las &rnaa que muerden con mayor frecuencia en el ganado 

bovino son: la punta de la espaldilla, detrás de lan orejas, el 

cuello, la vulva, lareRi6n a~a1, y la coln. (7) (10) (15) (32) 

(43). 

Aunque llegan a e~contrarRe mordeduras, en casi cual.--

quier parte del cuerpo. (32). 
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En el ganado que ee encuentra parado, muerden la región 

de la pezuila (rodete coronario}. (7) (10) (U) (15) (32) (42). 

Comúnmente muerden a loe cabal.loe, eenoe y mulas, en la 

región de la.e ancas, espa1dae o cuello. 

Porque en eeae zonae, tienen le facilidad de e.garrarse 

de le crin, o de la cola. { 4'.3). 

Cuando loe vamptroe at&can a lee cerdee, frecuentemente 

lee muerden la glándula m~•a•i~. r,nn lo que causan oclusión de loa 

conductos gal.actóforoe de las cerdee en lactación, debido a la cic~ 

tr1zac16n dB lae heridas. (28). 

En gallinas y pavos, aplican la mordida en las patas, o 

en el cuello, tambilín euelen morder e los p;alloe, en le cresta. 

Estas aves frecuentemente mueren por deeangrac16n, lue-

go del ataque de estos VBJ?lpiroe. (4) (26) (32) (43). 

Por otro ledo, cuando se alimentan de la eangre del hu

mano, loe vampiros tienden a morder más frecuentemente la nariz, 

leo orejas, el hombro, los codos, las yemas de los deaoe, la planta 
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del pie, y los dedos del ple. ( 4) (14) 02) (43). 

Para eompl~mAntar la informaei6n anterior; cabe ee~alar 

que en el medio rural en zonas de "tierra caliente", el hombre est& 

expuesto a loe ataques de estoe murciálagoa. 

Debido al calor imperante, lae casas que se construyen 

en esas regiones generalmente de materiales sencillos (como techos 

de paja, o de pe1ma; pareden do carrizos o de varaa, o de adobes -

mal ajustados), no representan una barrera infranqueable a loe vam-

pi roe. 

Tambián ee común en esas regiones, que el hombre perno~ 

te a cielo abierto (abajo de árboles frondosos, en hamacas etc.), -

quedando e"1'ueeto al probable ataque de estos animal.ea. (14) (32) 

(42) (43). 

Por otro lado; rle acuerdo con verioe inveetiP.edores, 

loe murciálap;oe VR!ltpiroe consumen un promedio diario de sangre de 

20 mililitros. (10) (28) (32) (43). 

de sangre. 

i"recuenteme'lte llep:an a caneu!'!lir, hR,.tR 30 mililitros -

t22) (32). 

EA com6n q11e el peso de la sangre conRumlda, le impida 

volar con facilidRd, ae refuRiR P.ntonces en alp,ún matorrAl, o en u~ 
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árbol cercano, en do~de reposa durante unao horns, y deepu6a regre-

aa a eu ret'ugio. (15) (22) (28) (32). 

Ta~bi6n se lee ha visto trepar a un poeta,º·ª un ~rbol 

e t'in de poder lanzarse al aire (Wimsatt, 1969). ( 32). 

En condlcionee naturales, el tiempo que tarda el VB.ll!Piro 

en a1imentaree de la sangre de au v{cti~a, no excede de media hora. 

(15) (22) (32) (43). 

dia noche, la mayoría de eetoe quirópteros ya han encontrado a eue 

Presas, y ne han alimentado de su sangre. (11). 

En condiciones de laboratorio, el lapso de tiempo que -

utiliza el Deomodue para alimentarse da la sangre que se le sumini~ 

tra, ea de tan nolo unos cinco minutos, despuáe de loe cualeR, en 

pleno hartaz~o, el vientre ee le distiende proyect~doee a uno y 

otro lado del cuerpo. (43). 

Cuando n los DARmo<lun ae lee manti~ne en cautiverio, ee 

lee alimenta con aangre deefibrinada (de bovino principal~ente), la 

cual eo lea eu.,inietra en un disco de Petri. (:>2) (4"!). 



66 

La raci6n diaria para cada vampiro, es de u~oa 20 centf 

metros cúbieoa de san~re, cuando se ~antienen en condiciones de ea~ 

ti verlo. (43). 



1 : .. ,. 
~llnn. 

l ena vue1o. en n 

!a obtPnida por rotoeraf 
en 1a ., iq66. bReedo rte México • -

cil>!.n,o;os "'LOA mur - __ _ 



r;1 De:."tlotiu~ rotundus, al aproximarse cauteloso, para alimenta,;: 

ne. d~ la nan~re do nu víctima. 

Dib11jo hn;.arlo en 1.a fotoe;raffa lar.rada por Brucn Hayward, "Loo 

m11r~16la~o~ da ~i~xi~o'', 1966. 
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HABITAT 

Los refugios adecuadoe para loa vampiros. aoj sitios oba 

curoe, hW.edos y tranquilos, comúnmente ror~an sue coloni~s en grie

tas en lae rocas, cuevas nature.1ea, minas, túnelee, gruta~, troncos 
1 

huecos de árboles, pozos de agua abanrlonados, canales de ~rrigación, 
1 

debajo de puentee y acueductos, estructuras y conetruccio~es abando-
1 

nadas, tinglados, alcantarillas, etc. (4) (9) (10) (ll) (22) (26) 

(28) (32) (34) (42) (43). 

Loe vampiros prefieren fol"!llar eue colonias, d~nde puedan 
1 

tener acceeo, a una fuente cercana de agua. 

(34) (43). 

<9> cu> r22) 02> -
! 

1, 

Generalmente, no se lee encuentra en loe tejajnnes de 

casas habitadas, como sucede con murciálagoe de otras eap cies. (26) 

(28). 1 

1 

Cada refugio, puede considerarse como un micr9-habitat -
1 

donde ef!toR animales pasan la mayor parte del tiempo deeclneando, y 

donde realizan eus funciones reproductivas. 
! 

gs un eepncio necesariamente reducido y li~it'jº• Aitua-

rlo, dentro de una extensión P.eORráfica denominRdn macro-habitat. (43) 

1 

1 

'1 
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Loa refu/f1oe do loa vampiros, se carnctorizan por un 

microclima específico, con una temperatura de 22°c. en promedio, 

(oubiendo en verano a 30°c. o más, y bajando on invierno a unoo 

16°c.), y une hu~odBd re1Rtiva quo va dol 45 al ~. (32) (42) 

(43). 

Loo vempiros no toleran modificaciones profundno; cuando 

la temperatura desciende en sus refugioR, loe abandonan, aun cuando 

ouo fuentes de alimentact6n soan grandon. (26) (32) (42). 

Loo investigadores coinciden en afiniar que loo factores 

limitantes para la abundancia y distribución do loo vampiros oon: 

rA~uArimiAntoe climaticoo. exietencia de refugios adecuadoo, y la 

disponibilidad de una fuente alimenticia. ( 26) ( 32) (42) (43). 

Loo refueioo del Deemodue rotundus, eo pueden reconocer 

fácilmente, ya que en el piso, por debajo de sue nichos, eue heces -

sanguinolentas for~an un charco denso, negruzco, con apariencia de 

chapopote, do un fuerte olor fétido y amoniacal. ( 22) ( 26) (32) -

(34) (42) (43). 

Además, oo puede reconocer a loe Desmodus en sus refugios 

ya que se aferran perpendicular~ento a lae superficies. con las cua-

tro extremldaden, a difArencia de la mayor(a de loe otros murciéla--
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gas no hematófagos, que presentan el cuerpo con la cabeza hacia ab~ 

jo, aoetenirloe por lae patas traeeree. (14) (26) (32) 04) (42) 

DISTRIBUCIOH GEOGRAFICA 

Es uno de loe murciólaP,oa de mayor dispersión en Améri

ca, pues oe le encuentra desde el norto de Chile y Argentina: en 

cada uno de loe ne{aee restantes de Amórica del sur, pesando nor 

Centroamérica, heeta México paíe en el que ocupa une gran extención 

geográfica. lll) (14) (22) (28) (32) (34) (42) (43). 

Aunque normalmente el Desmodus, habita regiones tropic~ 

les y subtropicales, se le ha capturado en los Andes colombianos, a 

una altura de 2,594 metros sobre el nivel del mar. (Tamsitt y Val. 

divieno, 1962). (14) (32). 

Crespo y col. (1961), se~alaron que mientras existan r~ 

fup,ios tibios y húmedos, loe vampiroR oueden eobrevivir aunque las 

temperaturas desciendRn haeta loe oºc. en el lnvlorno. (32). 

En H~xico, ee han capturado Ajemplares, eobre lRa mont~ 
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naa de la Sierra Madre del Sur, (al oeste de Chilpnncingo) en el ~~ 

tado de Guerrero, y en la eerrn..~!a del Ajueco. ( 43). 

Amboe lu~area. a unos 2,300 metros, sobro el nive1 d~l 

:11ar. (4~}. 



Jintrih~~idn peoerA~ica del 
:>en.,.,.urlus .tQl.'S.:!1.!.!!! en i•i.&xic-o: 

Hanndo An el mapa del doctor ~~nd~n 
EusorR10. ~c1a~ificnci6n biológica y 
d1stribución de loa vampiros", (apunten). 



nnsado en el maoa del doctor M6ndes Eunorgio; 
"Claeificaci6n biolÓP.ica y distribución de los -
vampiroe", (apunteR). 

Distribución P,eográfica del 
DP.Rrnodue rotunduR: ~ 

Como puede apreciar~~ en el 
mapa, cst~ quiróptero habita -
en P,rR~ parte d~l r.ont1nentt -
americano. 



lX.- CONTROL 



75 

CONTROL 

Huchos investigadores opinan, que con el mayor número 

y dieperei6n actual de loe antmalee domésticos, loe vampiros son 

ta111bién m.U. ab•mdantee y ocupan una dietribuci6n más amplia, que la 

que tuvieron en aquellos tiempos en que se alimentaban casi exclue! 

vamente de la sangre de animales silvestres. (ll) (32) (34) -

(43). 

El control de los vampiros ea un problema crítico y muy 

complejo, para el que no existen recursos verdaderamente eatisfact2 

rion~ y ea obvio que el exterminio totAl. dA ~RtoA Ani~AlRA A~ r~~l

mente imposible. 

La mayor parte de loe métodos empleados, además de cos

tosos resultan poco prácticoe, y han tenido pobres reeultados. (11) 

(32). 

mmg~, 

El doctor Saborn (1931), fué el primero en informar que 

si ae colocaban luces cerca de loo animales domésticos, ee reducía 

el ataque de loe vampiros. (43). 

Deoventajae: cate método resulta completamente impráct! 

co para aplicarlo a las grandes explotaciones ganaderas. Por otro 



76 

lado; el doctor Greenhall (1970), informa que loe vempiroe pronto -

aprenden a tolerar las lucen, y muerden en loe sitios no iluminados 

de sus v{ctiaae. l'57). 

USO DE GASES VENENOSOS: 

El empleo de gasee venenoeoe para fumigar loe refugios 

como el foefuro de nlu~inio, y el cianuro de calcio entre otros. 

(22) (32) (34). 

Desventajas: eete método no ha tenido un éxito palpa--

b'1t1 püi' l.H. gran dificul t~d de lcceli~~r '-"~ rAfugion. Esto ea deb!. 

do, a la diversidad de sitios de repo~o que pu9don ser ocupados por 

estoe murciélagos, y porque ha vocee ae encuentran en lugares de di 

r!cil acceso, lo que hacen casi o totalmente impoeible lae operaci~ 

nee. 

Por otro lado, con este método no existe un control ee

lectivo, eliminando ani, a todo tipo ~e murciélagoe indiRcriminada

mente. (ll.) (13) (20) (22) (28) (32) (34). 

!!fil! l2t< INSECTICIDAS: 

Se han utilizado ineecticidae como el DDT, malathion y -

dieldrin entre otroe, para rociar y contruninar loe refugios de estos 
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(22) (26) (32) (34). 

Al il':llal quo el método anterior, presenta loe miemos 

problemas y deeventajan. (22) (26) (32) (34). 

~ Q DINAMITAR ~ REFUGIOS: 

Eetae medldae extremas, han reRultado tan arrieegadae -

nara el personal quo lnA pone en 0 r4ctlca, como inútiles por eu du-

doso vel.or. (10) (22) (28) 0:.>) (34). 

Por otro lado, eotoe métodos muchos veces sirven para 

dispersar a len VllJllpiron hacia otros refuP,ioe, o hacen que estos 

ani..,AleR, busquen otras fnentel'I de allmentacl6n. ( 32). 

U50!1.f<~~~: 

Para efe~tuar esta práctica, es necesario conocer loe -

refugios donde viven loe vrunpiroo, y entrar en ellos, lo cual es di 

ficil y muchas vecen imponible. 

Por otra parte, se han conflr-:nado lon escasos logron de 

este procedimiento. (13) (22) (32) (37). 

Además puo<le ser muy pell¡o;roeo di.epnrftr armas de fueP,o, 

dentro 1~ c11ev~n y minaR. ( ;>;>) (32). 
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CONTROL BIOLOGICO: 

D~ecrito por Abello Fernández (1966), coneiste en rociar 

con virus de nevcastle, los nichos de los VSlllpiros (esta t&cnica fue 

utilizada en Colombia). 

Aunque quedó demostrado el gran potencial con reepecto a 

su eficacia, la poeible infección y muerte de otras especies, el rie~ 

ge de o:utacionee viral.es, 7 ln fnl. ta de control sobre su duración, 

distribución e intensidad, sugieren que el uso de este método ea alt~ 

mente peligroso. (13) (32). 

Otros métodos de control que oc han empleado, incluyen 

lanzallamas (dentro de los refugios), redes de mano, vegetación esp! 

nosa, jábegas, redes de pescar, y hasta elaboradas redes para elec

trocutar a loe vampiros. 

Han resultado eer no solo ineficaces, sino peligrosas -

para el hombre y animales, por otro lado su empleo trae como rosult~ 

do la destrucción indiscriminada de muchos murciélagos que eon bená-

fices para el hombre. (32). 



79 

El e•pleo de redes sostenidas por postes especial.es, ha 

resultado ser una de 111.B técnicas más átiles pera capturar vampiros 

en lee proximidades del ganado on corral.es, o en loa rerug1os do es

tos murciélagos. 

El tipo de red jsponees de nylon ("ATX"), es la más 

apropiada, se usa de color negro, con 2.5 metros de altura. 

Estas redes se colocan todas las noches (exceptuando las 

de luna llene), las operaciones terminan a la mffdia noche, hay que -

rodear el corral completamente (por lo que se elige el corral más pe

queno, para meter todo el ganado). De eete modo cada vampiro que so 

acerca al. ganado queda atrapado en las redes; posteriormente se eacs 

de ésta, y se le sscrirics. (13) (16) (19) (20) (22) (26) (27) 

(26) (32) (34) (37) (43). 

Sin eabsrgo, eete método tiene variae deeventajaa: no es 

adecuado pera el control de vampiros en grandes áreae, ee neceesr1o 

contar con buen tiempo y con personal capacitado, y además se requie

re inspeccionar y manejar continuamente las redes. (19) (22) (26) 

(32) (34). 
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Recientemente e• hlUl desarrollado tácntcaa para el con

trol de loe V&lllniros, que han demostrado aer bastante e!icacee. 

Thompeon y col. (1972), descubrieron la enorme sensibi

lidad de loe vampiros, a los anticoagulantee. 

Estos autores dftearrollaron un procedimiento por el 

cual, se aplica una inyección intrarruminal, con l mg./kg. de di!en~ 

diana (suspendida en carbopo1 941, al 0.05~ ). 

De esta manera cuando el vempiro se alimenta sobre el 

ganado tratado, ea eliminado. El anticoagulante a1 unirse a las 

proteínas plasmaticae, inhibe el proceso de coagulación sanguínea, y 

(l.1.} (~2) (40). 

Ventajas: no hay necesidad del contacto !ieico, con los 

vampiros; ee un control selectivo que elimina solo a la especie que 

ca•iea el daflo; no requiere trabajo nocturno ni personal eepecia1iz-ª 

do que deba reconocer a los vampiros; se dispone de un antídoto (v~ 

tRl'llina K), en el caRo de una sobredosis masiva accidental en el gan~ 

do tratado. (11) (32). 

Desventajas: se debe inocular re¡¡ularmente a todos los 

bovinos de la zona; la cantidad de anticoagulante empleado es muy -

grande; se requiere que el vampiro muerda al bovino; no ea un mát2 

do muy e!iciente para eliminar a un gran número de vampiros; por 

último, todavía hay diferencia de opiniones acerca de la inocuidad 
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del anticoagulante inoculado en los bovinos. (11) (32). 

El método de inocular el anticoagulante en los bovinos 

(varfarina) por vía intrallluscular, resulta más práctico que por la -

vía intrarruminal; por otro lado presenta las mismas ventajas y de~ 

ventajas, que el método anterior. (Flores Crespo y col., 1979). 

(11) (18) (32). 

Otra técnica de control, fue introducida por Linhart y 

col. (1972), y hA producido excelentes resultedoe. 

El m~todo implica un procedimiento mediante el cual se 

captura un nW.ero corto de vampiros por medio de redes (colocadas 

cerca de los corral.es del ganado, o en el refugio de loe vampiroe),

cuando caan an lnc rcdee, ee eacen y AA lee a~lica un anticoagul.ante 

(principalmente difenadiona) dieuelto en vaselina e6lida, directamen 

te a la superficie dorsal de cada vampiro, y una vez tratados asi, -

se liberan. 

Este anticoagulante es transferido a otros miembros de 

la colonia por medio de contacto corporal, y a través del mutuo aci

calado, produciendose aeí, una alta mortAl.idad en la colonia y a ve-

ces, elimia,ndola co~pleta~ente. 

(32). 

(ll) (13) (21) (22) (28) (30) 
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Ventajas: ee ha comprobado que por cada vamniro trata

do, ae eliainan entre 20 y 40 miembros de la colonia, resultando aei 

una t6cnica t!tlte!!!ente efAotlva, adomAe resulta específica para loe -

vampiros, y no ha producido nineuna mortalidad en otros murci61agoe. 

(11) (13) (21) (26) (30) (32). 

Desventajas: precisa do trabajo nocturno, ademAe de 

contacto con vwaplroe, que alg-~non oncuentren desneradable. 

Pero ee presume que estos "defectos• no pesan tanto, 

cuando se to~an en cuenta loe defectos de otros m6todoe, y la gran 

eficacia de este mátodo. (11) (13) (26) (32). 

Tambi6n ee ha usado difenediona como un medio pera con

trolar a loe vampiros dentro de loe refugios, aplicando el anticoa8!! 

lante en loe sitios donde reposan, dentro de cuevas, grutas etc. 

(Floree Crespo y col., 1974). (16) (32). 

Sin embargo este método tiene la desventaja, de que de~ 

pu6s de que han muerto todos loe va:npiroe, el enticoagulante queda -

como un peligro en potencia, tanto para loe murciélagos de otras es

pecias que ocupen el nicho tratado, como para una gra~ variedad de -

animal.ea eilveetree. (ll) (32). 
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Por .U.timo resulta interesante seftal.ar, que a pesar de -

que el DeBSodue rotundus es un murci~lago que resulta tan perjudicial 

para el hombre (co•o ee ha descrito en este trabajo), recientemente 

se le ha encontrado una utilidad: 

Se ha d8!1loetrado que la deemodaza (que es una enzima de 

la saliva de loe murci~lagos VB.mpiroa), tiene apl1caoi6n en el trat~ 

miento de la trombosis en el hombre, por la propifldad de retardar la 

coagulac16n de la senp,re. (42). 



X. - DlSCUSIOll 
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DISCUSIO!I 

Como se ha l!e!lalado en este trabajo, la gran mayoría de 

las especies de murci~le.goe intervienen en i~portontel! ciclol! biol6 

gicol! de la naturaleza, estos animales son indispensables para man

tener un equilibrio biológico del medio ambiente, en el cual viven 

y se desarrollan. 

Pero además son grande o aliados del ho.,bre, al aportar 

invBluables beneficios pare su causa, principalmente en la agricul

tura: controlando plagas de insectos; colaborando an la fertiliz~ 

ción, propagación y coneerveción de muchas especies vegetal.es; y -

produciendo edemáo un guano da muy alta calidad, quo puede emplear

se como abono con excelentes reeultndoa. 

Por eso resulta de vital importancia, el que lee técni

cas de control y crrndicación del murciálago vampiro (Desmodue .!:2-

~), resulten realmente específicas, y que no afecten a otras -

especies de murciél8€os. 

Es necesario conocer la biolo,~ír. del Deemodue rotundue 

para llegar a identificar y diferenciar plenamente a esta especie, 

ya que conociendo mejor eue características morfológicas y sus cos

tumbres, podemos aplicar de una manera más eficiente las medidas de 

control recomendadas, lográndose mejores reeul tedos en la elimina

ción y erradicación de este murciélago, que resulta tan dallino pa

ra la ganadería de nuestro peía. 
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