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EL CONTROL DEL MURCIELAGO VAMPIRO
 
1934-1971*
 

G. Clay Mitchell,' Richard J.Burns,' Rail Flores Crespo 2 y Salvador Said FernAndez 2 

La p6rdida anual de ganado bovino causa-
da por la rabia que transmite el vampiro co-
iinln (Desmodtus rotuindus) se estima en 
100,000 cabezas solamcnte en Mxico (Valdez 
y Atristain, 1964) y en aproximadamente
1,000,000 de cabezas en ]a Am6rica Latina 
(MAlaga, 1959). La mortalidad de otras espe-
cies de ganado, ]a continua p6rdida de sangre
asi como las infccciones sccundarias contribu-
yen de este modo a agravar el problcma. 

En 1969, el Dr. Bernardo Villa, Director 
General del Departaiento de ]a Fauna Sil-
vestre en MNxico, hizo ]a siguiente declara-
ci6n cuando fue designado por ]a FAO, para 
que asesorara un estudio sobre el problerna
del vampiro cn Brasil: "en ningtin pais de 
Am6rica tropical se ha alcanzado gran 6xito 
en controlar a los murci6lagos de la familia 
Desmodontidae, particularmente de la espe-
cie Desmodus rotundus". Cbservaciones co-
mo 6sta contribuyeron a acelerar el esta-
blecimiento, en Mexico, de un proyecto para 

I Denver Wildlife Research Center, Bldg. 16, 
Denver Federal Center, Denver, Colo. 80225 U.S.A. 
(Stationed at Instituto Nacional de Investigacio-
nes Pecuarias.) 

2 Secretaria de Agricultura y Ganaderia. Ins
tituto Nacional de Investigaciones Pecuarias. Apar
tado Postal 41-652, Mkxico, D. F. 

* Tdenica Pecuaria en Mkico. No. 22 (En
prensa). 

cl desarrollo de t~cnicas de control del 
niurci6lago hernat6fago. El proyecto esti finan
ciado por la Agencia para cl Desarrollo Inter
nacional de los Estados Unidos de Norteam& 
rica (USAID) y cs conducido por t6cnicos 
del Centro de Investigaciones sobre Anima
les Silvestres cn Denver, Colo., v del Instituto 
Nacional de Investigaciones Pecuarias en la 
Ciudad de Mxico. Los estudics de canipo se 
llevan a cabo en varios estados de la Reptibli
ca Mexicana v los estudios de laboratorios se 
cfectfian en Nlixico, l).F. y en Denver, Colo., 
donde cl control de los animales daffinos ha 
sido cstudiado durante niuchos afios. 

El objetivo de este articulo es hacer una 
reiisi6n de los in6todos tradicionales de con
trol del vampiro desarrollados desde 1934, 
asi como una evaluaci6n de los ni6todos que
actualmente se desarrollan en el proyecto de 
AID-INIP en el cual se estan usando sustan
cias quinicas como agentes de control. 

METODOS TRADICIONALES PARA ELCONTROL DEL MURCIELAGO VAMPIRO 

1) El uso de luces como protecci6n
contra los vampiros 

Sanborn (1931) fue el primero en infor
mar que si se colocaban luces cerca de los ani
males domdsticos esto reducia el ataque de 
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los vampiros. Cuando este autor se encontra-
ba colectando vampiros en Brasil observ6 
que cuando se colocaba una linterna de gaso-
lina sobre sus caballos los vampiros no se acer-
caban al Area iluminada. A pesar de que la ilu-
minaci6n en las ,reas dondc el ganado se en-
cuentra concentrado ha tenido 6xito, no se 
usa extensivamente. Greenhall (1970) men-
cion6 que los vampiros pronto toleran o des-
defian las luces dcbiles y muerden en los 
sitios no iluminados de sus victimas. 

Este m6todo de protecci6n se usa todavia 
en Mxico. Enjunio de 1971 visitamos una 
granja de ganado lechero en Oaxtepec, Mo-
relos, donde cepropictario ha usado peque-
flas lamparas de aceite airededor del ganado 
durante los eltimos 15 afios. A pesar de eso, 
sus animales estaban mordidos. 

2) 	 Colocaci6n de mallas de alambre 
alrededor de los corrales 

Greenhall (1970) demostr6 en Trinidad 
que este mdtodo es muy efectivo para redu-
cir la predaci6n de los vampiros. Para un 
ranchero con pocas cabezas de ganado leche-
ro este mdtodo puede solucionar el problema, 
pero para los animales esparcidos en el cam-
po que son la mayoria en la ganaderia de La-
tino America resulta imprActico. 

Por otra parte, los dos m6todos anteriores 
aIn cuando tengan cierta efectividad, final-
mente lo que se consigue con ellos es despla-
zar a los vampiros a otros lugares y asi los 
que se repelen de esta mancra deberAn bus-
car y encontrar otros animales para alimen-
tarse.mientotarsemurcidlagos. 

3) 	 El uso de dinamita o gas en cuevas 

Este mttodo se ha usado durante muchos 
afios pero con un 6xito bastante dudoso. Vi-
Ua (1969) inform6 acerea de la destruc-
ci6n de varios miles de cuevas en Brasil sin 
ningln cambio notorio en el problema del 
vampiro. Greenhall (1970) inform6 que el 
uso de dinamita y gas venenoso fueron des-
continuados en Trinidad debido a su inefec-
tividad y a los riesgos para las personas que 
los ponian en prActica. 

Sin 	embargo, el uso del gas en las cuevas 
continma. En Venezuela desde 1964, la tc-
nica empleada es la aspersi6n de los refugios 
con una mezcla de toxafene y diesel. Los mur-
cidlagos no-hematofagos generalmente bend-
ficos frecuentan las mismas cuevas que 
los 	vampiros, lo cual los incluye en la matan-

za. Villa (1969) encontr6 que en un pro
yecto similar en. Brasil iinicamente el 407 
de los murcidlagos muertos eran vampiros. 
De esto se puede concluir que el uso de dina
mita y gas en las cuevas no e; ciertamente un 
mdtodo adecuado para el control del vampi
ro, ya que se destruyen las cuevas y muchos 
murcidlagos bendficos e importantes para el 
equilibrio biol6gico. 

4) 	El uso de armas de fuego 

Greenhall (1970) revis6 este mdtodo de 
control y concluy6 que no es prdctico. Para 
efectuarlo es necesario conocer los refugios 
donde viven los vampiros y entrar en ellos, lo 
cual es dificil y muchas veces imposible. Ade
m~is puede ser muy peligroso disparar armas 

de 	fuego dentro de cuevas y minas. 

5) 	 El uso de humo ofuego en los refugios 

Casi toda el rea de distribuci n del vampi
ro es geol6gicamente estructura de piedra ca
liza y los nichos en Arboles forman s6lo un 
pequefio porcentaje de las colonias de vam
piros. Para localizar todos los Arboles huecos 
en un Area donde los vampiros pueden habitar 
es completamente imprActico. Como consecuen
cia, el mdtodo de quemar los nichos o el uso de 
humo para deshabitar o matar a los :ampiros 

en los rboles huecos es sumamente limitado. 
En las cuevas a minas el usa dc fuega a bumo 
tiene el mismo inconveniente que el gas y 
dinamita puesto que se incluirian el desplaza

o matanza de las especies bendficas de' 

6) 	Tranpas 

Constantine y Villa (1962) idearon ima 
trampa la cual se coloca a la entrada de las 
cuevas y los murcidlagos que entran o salen 
quedan atrapados en ella. Greenhall (1970) 
descubri6 algunas modificaciones que se han 
hecho a la trampa. Las limitaciones princi
pales de la 'trampa de Constantine' son que 
se requiere de cierto conocimiento en su ma
nejo asi como viajar y transportarla a las 
cuevas donde habitan los vampiros, ademAs 
se necesita personal entrenado que sepa dis
tinguir a los vampiros de los otros murcidla
gos atrapados. La ventaja que tiene es que 
no es necesaria la entrada a la cueva y puede 
ser 	efectiva al capturar vampiros; sin embar
go, 	se ha tenido poco 6xito al usarla. 
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7) Redes 

Redes de mano (entomol6gicas) 

Los principales inconvenientes de las re
des d mano son la necesidad de encontrar 
y entrar en los refugios, donde el compor-
tamiento elusivo del vampiro hace que su 
captura en vuelo sea muy dificil. Ademds, 
son inefectivas en cuevas grandes o en los 
casos en que los varnpiros habitan en &Arboles 
huecos. 

Redes de nil6n (mist nets) 

De todos los m6todos tradicionales usados 
para el control del vampiro, las redes de 
nil6n son las ,que mayor 6xito han ,tenido.
Estas redes estAn fabricadas de un nil6n muy
fino; originalmente fueron disefiados para co-
lectar pijaros. El m6todo usual es colocar las re-
des alrededor del ganado atado o encorralado;
los vampiros que Ilegan a estos animales para
alimenta.rse quedan atrapados en la red. Tam-
bi6n pueden ser usadas con bastante 6xito 
para colectar vampiros a ]a entrada de ]as 
cuevas (Greenhall, 1963).

Los factores limitantes para controlar y'am-
piros con redes de nil6n son el precio de 
las redes, el ntlmero de horas-bombre ne-
cesarios y ]a identificaci6n y manejo de los 
vampiros, para lo cual se necesita personal 
expresamente entrenado. 

8) El uso de venenos 

E1 envenenamiento de los vampiros con 
estricnina, fue desarrollado en Trinidad (De 
Verteuil y Urich, 1936). La premisa de este 
mdtodo de control se basa en que los vam
piros regresan a alimentarse a las heridas he-
chas al ganado ]a noche anterior por ellos 
mismos o por otros vampiros.

Actualmente se venden y usan en l'ixi-
co, en forma limitada, algunos de estos com-
puestos (Vampirol, Vampiricida, Melito Ve-
neno Vampiro), todos se componen de un 
veneno (estricnina o ars6nico) mezclado en 
miel de abeja, melaza o vaselina. 

Los factores limitantes de este m6todo son 
el peligro para las personas que hacen el tra-
tamiento en el ganado y para el ganado mis-
mo por ser los compuestos altamente t6xicos. 
Adems el m6todo no resulta prfctico en los 
ranchos con grandes cantidades de ganado o 
en los que estA esparcido en areas monta-
fiosas. 

A pesar de su aplicaci6n limitada, atenuan
do los riesgos este m6todo resulta prometedor, 
por lo que scrA discutido posteriormente con 
mts detalle. 

NUEVOS METODOS PARA EL
COMBATE DEL VAMPIRO 

Por los ejemplos anteriores es evidente 
que los m6todos tradicionales no han sido 
efectivos para resolver el problema ocasionado 
por el vampiro. MNtodos de control que sean 
especificos para vampiros, econ6micos, eec
tivos y de fcil aplicaci6n son por tanto, muy
necesarios. La distribuci6n del vampiro va des
de el norte de Argentina hasta el norte de 
los tr6picos en MI6xico y ocasiorna graves pro
blemas a ]a ganaderia. Los m6todos de com
bate deben ser suficientemente versfitiles con 
objeto de que scan efectivos bajo ]a gran va
riedad de condiciones 

Considerando lo anterior, el Proyecto para
el Combate del Vampirc se avoc6 a la tarea 
de estudiar m6todos de control especificos 
para vanipiros, basados principalnente en el 
uso de substancias quirnicas. Actualniente se 
encuentran en experimentaci6n tres m6todos 
y cada uno ha revelado ser prometedor du
rante las pruebas de laboratorio, pruebas de 
campo, o ambas. Uno de estos m6todos con
siste en tratar las nordeduras de los vanmpiros 
en el ganado con un agente quiniico de con
trol. Otro mdtodo se basa en la circulaci6n 
de substancias quinlicas en la sangrc de ]a
victima y que son ingeridas por el vampiro al 
alimentarse. En el tercer m6todo los vampiros
lievan un agente quimico de control a su 
nicho y contaminan a los deras miembros de 
la colonia. 

1) Tratamiento de ls mordeduras 

Como se ha mencionado anteriormente, es
te m~todo de control ha sido usado por mu
chos afios. Sus limitaciones principales son 
el peligro de las substancias de control em
pleadas, tanto para las personas que las ma
nejan como para el ganado mismo. Nuestros 
estudios en relaci6n a esto se han concentra
do en mejorar el ni6todo sustituycndo la 
sustancias de control (cstricnina o ars6nico), 
por otras que no resulten peligrosas.

En condiciones de laboratorio se determi
n6 la efectividad de uno de los compuestos
vampiricidas que se producen comercialmen
te en M6xico. Los resultados fucron la muerte 
de ocho de once vampiros que tomaron el 
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compuesto de ]as mordeduras tratadas. Poste-
riormente se sustituy6 el compuesto comercial 
par una sustancia quimica experimental que 
no ofrece peligro al operador ni al ganado.
En este expcrimento II de 12 vampiros mu-
rieron despu~s de alimentarse del ganado 
tratado. Actualmente estAi siendo probada una 
tercera sustancia, la cual es muy t6xica para 
el vampiro y relativamente no-t6xica para el 
hombre y el ganado. Adenis, el compuesto
ofrece seguridad para su uso en ganado de 
leche ya que los residuos no pasan a este 
producto. Este imtado, sin embargo, s6o ten-
dri aplicaci6n en ganado estabulado. 

2) Control sist6mico 

El laboratorio del Departamento de Agri-
cultura de los Estados Unidos sugiri6 a este 
proyecto 5 agentes sistemdticos para su eva-
luaci6n cono vampiricida. Estos compuestos
circulan en la sangre del ganado tratado y el 
vampiro lo rccibe al alimentarse. Una de estos 
compuestos mostr6 excelentes perspectivas co-
mo agente vampiricida. En los estudios de 
laboratorio los vampiros que se han alimentado 
del ganado tratado han tenido una mortali-
dad que varia dcl 50 al 100%. Actualmente 
los estudios cstin orientados a ]a mejor ad-
ministraci6n de ]a droga al ganado, que pue-
de ser, por bafio, en inyccci6n, o coma adi-
tivo en la comida. 

Este m6todo con agentes sist6nmicos ter.idrA 
amplia aplicaci6ri en ganado de came ya 
que el misino ganadero podra' aplicarlo f-
cilmente. Sin embargo, tendrA una limitante, 
no podrAi ser utilizado en ganado lechero pues
los residuos de los agentes sist'micos pasan 
a este producto. 

3) Tratamiento de los vampiros 

Este m&odo de control fue desarrollado 
en Denver, Colo., y se prob6 en el campo en 
Mdxico (Linhart et al 1972). En la fase del 
laboratorio, un vampiro tratado con la sus
tancia de control se introdajo en un nicho 
artificial que contenia 19 vampiros. Dieci
nueve de los veinte vampiros murieron dos 
semanas despu(s de haber sido contaminados 
par el vanpiro tratado. En los estudios en el 
campo se colectaron 94 vampiros muertos 
en una cueva despu6s dc tratar y liberar den
tro de ella a solamcnte 6 vampiros. Debe ha
cerse hincapi6 en que no se encontr6 ninguln 
murci~lago ben~fico muerto de los que habi
taban la misma cueva, los cuales no fueron 
afectados. 

Conclusiones 

Todas las nuevas t6cnicas para el control 
del vampiro ofrecen varias ventajas par en
cima de los metodos tradicionales ya descritos. 
Ninguno de los nuevos m6todos requieren del 
trabajo en cuevas y 6inicamente en uno de 
ellos se necesita la ider.tificaci6n y manejo
de los vampiros. Todas las nuevas t.cnicas 
son especificas para vampiros y no son dafii
nas para las especies benficas de murci6la
gas, para las personas que las manejan, ni 
para el ganado. 

Las pruebas en el campo de los m6todos 1 
y 2 se llevarfin a cabo en el Otofio de 1971. 
Dcspu6s de la debida evaluaci6n de 6stos el 
Instituto Nacional de Investigaciones Pecua
rias instruirA a m6dicos veterinarios para que
efectilen el control de los vampiros en sus 
respectivas ireas. 
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