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RASTREO DEL COMPORTAMIENTO NOCTURNO DE LOS 
MURCIELAGOS VAMPIROS POR RADIOTELEMETRIA 

(Comportamiento de los Murcielagos Vampiros) 

G. CLAY MITCHELL' 
RIcHARD J. Bupi- s' 
A. LAWRENCE KoLzz 

Resumen 

Se dise6 un diminuto transmisor (1.4 g) de radio frecuencia. En junio deron 8 vampiros comunes (Desmodus rotundus) quo habitaban 
1971, se captura

en una cueva en el Estado de San LuisPotosi, Mdxico, se mistrunentaron con los transmisores, se liberaron y fueron rastreados durante 7noches consecutivas, para observar su comportamiento al alimentarse. Los informes obtenidos fortalecon las conclusiones anteriores de qua los vampirosrefugios y quo tienden forrman comunidades m6viles que usan mniltiplesa alimentarsefinicamente cuando hay absoluta obscuridad. Este estudio indicaqua al acortarse el periodo de obscuridad (despuds de ocultarse la luna y antes del amanecer), losvampiros tienden a acortar tarnbidn la duraci6n y distancia de sus vuelos en busca de alimento y hacen uso de porciones ns pequefias de su Area de actividad. Aparentemente, los vampiroshabituales de vuelo al buscar su usan rutasalimento y probablemente tengan patrones definidos para alimentarse. Estos patrones pueden ser alterados cuando algunos factores como la luna brillante o la lluvia,interfieren. 

Aun cuando el rastreo par radio ha sido 
usado durante muchos afios en Etologia, es 
un medio relativamente nuevo en la irivestiga,
6i6n de los murcillagos. Williams y Williams(1967, 1970) utilizaron el rastreo par radio 
en estudios de los refugios del murci6lago
de nariz lanceolada (Phyllostomus hastatus), 
y Cope, Hendricks y Telfair (1970), coloca. 
ron transistores en algunos de los grandes
murci6lagos morenos (Eptesicus fuscus) para
estudiar sus movimientos en un invernadero. 
No se ha encontrado en la literatura ninguna
otra referencia a estudios de murci6lagos, 
realizados con el uso de radio-telemetria, tal vez debido a que es dificil disefgar transml. 
sores que sean lo suficientemente pequefios 
para que los murcilagos pudicran lievarlos 
durante ' ruelo. 

Loe trabajos de investigaci6n estin encami. 
nado.; a reducir Ias p rdidas causadas a la 
ganaderia de Am6rica Latina par los mur-
ci6lagos vampiros (Desmodus rotundus). En 
este programa se incluy6 el estudio de los 

Recibido para su publicaci6n el 9 de agosto de 
1973. 

'eDenver Wildlife Research Center, Bldg. 16,
Federal Center, Denver, Colorado 80225, E.u.A. 

patrones de comportamiento general de esta 
especie. Instrumentando vampiros silvestres 
con transmisores min6sculos, desarrollados en 
el Centro de Investigaci6n de 'a Fauna Silvestre en Denver, se ha obtenido informaci6n 
sobre el comportamiento nocturno de los vam
piros al alimentarse, la cual hubiera sido 
sumamente dificil obtener con otros metodos. 

Mtodos 

Aparato 

El localizador de radio.frecuencia que se
emple6 en este estudio fue creado y se em
ple6 con 6xito en varios proyectos en el Cen. 
tro de Investigaci6n de la Fauna Silvestre en 
Denver. El coraz6n de este circuito es un 
diminuto cristal de cuarzo, emisor de fre
cuencias, de 30 MHz. 

Para colocar la unidad trasmlsora a un 
vampiro, se coloca previamente un collar de 
0.14 mm de bilos de bronce cubiertos con 
plstico, alrededor del cuello del animal. Unapequefia pieza de bronce extiende hacia ]ase 
parte posterior del cuello unapequefia para unirse amalla cuadrada de nylon, a ]a cual 
se sujetan la bateria y el transmisor, con 
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adhiesivo plistio Plas-T-Pair (Rawn Co., 
Spooner, Wisconsin). La parte posterior delcuadro de plistico se sutura a ]a piel del vam. 
piro. Con este mitodo de colocaci6n, ]a ma-
yor parte del peso descansa en el cuello del
vampiro cuando 6ste esti reposando y las su-
turas estabilizan a unidad cuando el animal 
esti en vuelo (Fig. 1). 

7i 

,. 

I
i ' 

Area de estudio y rastreo 

El grea de estudio fue Rancho "Don To
mis", cerca de Micos, en el Estado de San 
Luis Potosi, 20 km al noreste de Cd. Valles,
Mxico. Esta regi6n tiene veranos hfimedos 
e inviernos secos; ]a vegetaci6n es del tipo
semi-grido a subtropical. La altitud es de un 

.. 

".. 

Fei'e 1. Vampilo lievando uin radio transmisor. La 
patrte posterior del cuadro de pldstico estd 

sutuada a la piel del vampiro. 

El pe~o de Ia unidad, incluycndo Ia bate. pco mis de 200 m. El 6.rea so caracterizara y cimaterial de sujeci6n, es de unos .. g. per tener un vale con potreros separados prFlores Crespo, Burns y Linhart (1970), han arroyuelos y colinas cubiertas de Alrbohes, condenmostrado que los vampires pueden volar numerosas cuevas de piedra caliza. Los vam-Ilevando una carga equivalente al 30.50 por piros estudiados pertenecian a uin grupo dcciento de su propio peso. La antenas recep- aproximadamente 30 individuos qlue teniantoras fueron ars de 14 pulgadas de diilme, su refuglo en a "Cueva Huizache"; sta es 
trsseio aulet.una cueva pequejia (15 m x 3 m aproxiniada-

L a do icr cj~no m res co mrci les no m- mente ) al o este de u n a cc lina, a a en tradaplica recomenldaci6n alguna de dichos productas d i 'Jelrod lo Esado Undos nI uv~tnb~ aipor art dolosGobernsde lir d o s Etadosni taban murci~lagos Natalus .strar,Jneusy Glos.de ortcazmric sophwaga soricina. La Fig. 2 muestra ha cueva 

Ti.cmcA PECUMAI 48 



y el Area inmediata a Ia misma. En los dos 
potreros se encontraban 50 vacas Brahman y 
100 novillonas Charolaise. Estos animales ha
bian estado ahi mils o menos 3 meses antes 
de que comenzara el presente estudio. No ha
bia mis ganado cerca de ]a cueva, por lo 
menos a una distancia de 1 km. 

El estudio se efectu6 del lo. al 8 de junio
de 1971. El periodo de absoluta obseuridad 
durante la noche, despu6s de ocultarse la lu-
na y antes del amanecer, ocurri6 en las horas 
de la madrugada. Este periodo de obscuridad 
fue acortbndose progresivamente hasta que en 
la noche del 7 al 8 de junio, no hubo ningfin 
momento de absoluta obscuridad. 

El lo. de junio, cinco vampiros adultos (2
machos y 3 hembras) fueron capturados en 
Ia Cueva Huizache con redes de seda, se anes-
tesiaron con 6ter y se instrumentaron con los 
transmisores. Despu6s de que los vampiras se 
recuperaron (aproximadamente a las 3:30 
pm), se liberaron dentro de ]a misma cueva. 
El 4 de junio, se capturaron tres vampiros
mis (2 machas y 1 hembra), se anestesia-
ron, se instrumentaron y se liberaron (aproxi.
madamente a las 11:30 am). No se instru-
ment6 ninguna hembra que estuviera visible-
mente grAvida. 

Los vampiros instrumentados fueron ras-
treados cada noche desde diferentes puntos, 
a lo largo de la carretera (Fig. 2). Dos ob. 
servadores, desde diferentes puntos, comu-
nicindcse entre s con radios portitiles, ras-
trearon simultineamente a cada uno de los 
vampires para que 6stos se pudieran localizar 
por triangulaci6n. El rastreo so hizo desde 
cuatro puntos diferentes durante el estudio, 
pero se obtuvieron mejores resultados desde 
los puntos B y C. En ]a noche del 1 al 2 de 
junio, el rastreo se efectu6 desde el anoche. 
cer hasta el amanecer (8:00 pm a 6:00 am).
Come se sabe, los vampiros salen a alimentar-
se en ]a noche durante el periodo de absoluta 
obscuridad (Flores Crespo et al., 1972), y 
como ninguno de los vampiras instrumenta, 
dos mostraron actividad sino basta despu~s
de que ]a luna se ocult6, en las noches si-
guientes el r.istreo !e efectu6 finicamente des. 
de 30 minutos antes de que la luna se ocul-
tara hasta el amanecer. En ]a mafiana del 8 
de junio, cuando no hubo ningon periodo de 
oscuridad, el rastreo so comenz6 desde las 
4:00 a.m. Se trat6 de hacer contacto con cada 
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vampiro instrumentado a intervalos dc 5 rain. 
en cada uno de los periodos de rastreo. 

Resultados 

Cuando un transmisor de prueba se coloc6 
de 1 a 2 m sobre el nivel del suelo, en ireas 
abiertas, las sefiales fueron recibidas a una 
distancia hasta de 3 km. Sin embargo, si el 
transmisor estaba separado de la antena re
ceptora par un Area boscosa, la sefial se perdia 
a una distancia dc 150 m, aproximadamente.
En este estudio, fueron recibidas las sefiales 
de los vampiros instrumentados que perma.
necieron en los potreros 1 y 2; sin embargo, 
cuando cruzaban la linea de irboles a ]a orilla 
del rio, la seial se perdia inmediatamentc 
(Fig. 2). Cuando los vampiros estaban dentro 
de ]a Cueva H1-uizache, todos los canales eran 
recibidos en el puesto de rastreo B (a 90 m 
de la entrada de la cueva), poro no todos los 
canalos se recibian en el puesto de rastreo C 
(a 320 m), a menos de que los vampiros so 
movieran hacia la entrada de la cueva antes 
de salir a alimentarse. La recepci6n tambi6n 
variaba de acuerdo con la localizaci6n del 
vampiro dentro de ]a cueva, y aparentemente 
con la posici6n de su cuerpo. 

En el Cuadro I, se resumen los resultados 
del rastreo de 8 vampiros. El vampiro C nun. 
ca sali6 de la Cueva Huizache durante el es
tudio. El 4 de junio, cuando se instrumentaron 
los vampires adicionales, el vampiro C fue vis. 
to dentro de ]a cueva lievando a su cria. Pro. 
bablemente ]a combinaci6n del peso de la cria 
y el peso del transmisor interfirieron con su 
comportamiento normal. 

Unicamente un vampiro (A) sali6 de ]a 
cueva el 2 de junio, la primera noche que 
se efectu6 el rastreo; al salir, inmediatamente 
vo16 fuera del Area de recepci6n y no regres6
mAs. La noche del 3 de junio, los tres vani
piros instrumentados restantes (B,D y E), sa
lieron de ]a cueva a alimentarse. Se cree quo
el efecto de la anestesia pudo ser la raz.6n 
per ]a cual 6stos no salieron a alimentarse 
durante la primera noche. Por Jo tanto, la se
gunda vez que se instrument6 y se liber6 a 
los vampiros, se hizo a una hora mis tern. 
prana durante el dia, y todos los vampires
salieron a alimentarse esa misma noche. 

Cuatro de los vampiros (A, E. F y G) sa. 
lieron del Area de estudio antes de terminar 
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el estudio y no regresaron a ]a Cueva Huiza-
che. Los vampiros A y F no regresaron a ]a 
cueva despu~s de su primer vuelo para ali-
mentarse la noche que fueron instrumentados, 
el F se aliment6 a 400 m de la cueva. El 
vampiro G, que se instrument6 el 4 de junio,
regres6 a ]a cueva esa noche despu6s de ali-
mentarse, pero el 6 de junio sali6 del Area 
de estudio y no regres6 mis. Los vampiros 
restantes (B, D y H) regresaron a ]a cueva 
todas las noches despu~s de alimentarse. 

El vampiro B fue el 6nico que desarroll6 
un vuelo ripido al salir y entrar a ]a cueva, 
este vampiro habitaba dentro de ]a cueva en 
un area que interferia con ]a recepci6n. El dia 
5 de junio no se pudo detectar su movimiento 
en ]a cueva, aun cuando 61 se encontraba 
adentro al iniciarse el rastreo. El 8 dc 'n* 
no se detect6 su regreso a ]a cueva. .peroeomisa 

bovinos Brahman y 100 bovinos Charolaise. 
Del lo. de junio hasta ]a mafiana del 3 de 
junio, los 150 bovinos permanecieron en un 
corral a unos 850 metros de la cueva (Fig. 2), 
pero ninguno de los vampiros instrumentados 
se aliment6 de ellos. Durante el resto del es
tudio, el ganado Charolaise estuvo en el potre. 
ro 1 y el ganado Brahman en el potrero 2. 
Los dos vampiros que rastreamos mAs de una 
vez, al alimentar-s, Jo hicieron cada uno de 
diferente raza de ganado; el vampiro B se ali
ment6 del ganado Charolaise durante tres no
ches sucesivamente, y el vampiro D se alimen. 
t6 del ganado Braluman durante cinco noches 
consecutivas. 

El 3 de junio, cuando todo el ganado es
taba encorralado cerca de ]a cueva, los yam
piros que se rastrearon salieron del Area parabuscar alimento. Aunque los vampiros podrian

tarde ese mismo dia, se recibi6 su sefial alen-en-entobubcr Au n e l apio pian 
trar nosotros a la cueva. haber encontradofcilmenteelganadosihu.

Ele mmeno vamiro sealien-bieran buscado en ]as cercanias, continuaronqu lo
El momento en quo los vampiros so alimen, 

taban estaba relacionado obviamente con la luz 
de la luna. Generalmente los vampiros empe.
zaban su actividad en ]a cueva unos minutos 
antes de que ]a luna se ocultara, pero el to 
mento en que ellos dejaban la cueva, aparen. 
temente, dependia en cierto modo de ]a dura. 
ci6n del periodo de absoluta oscuridad. En 
]as ioches cuando cl periodo de oscuridad to-
nia una duraci6n de mis de 2 horas, los vam-
piros no abandonaban la cueva hasta que ha- 
bia pasado mfis o menos una hora despu s do 
ocultare ]a luna; sin embargo, al irse acor-
tando este periodo, los vampiros salian progre. 
sivamente mis pronto. El 6 y 8 de junio, el 

*cielo se encontraba muy nublado y algunos 
vampiros alteraron su patr6n de vuelo ante. 
rior. El 6 de junio, los vampiros B y D salie, 
ron al ocultarse ]a luna; cl vampiro H sali6 
15 minutos antes de que ]a luna se ocultara 
y el vampiro G sali6 antes de que el rastreo 
comenzara a las 3.15 a.m. El vampiro G no 
regres6 mis a la cueva. El 8 de junio, el cielo 
estaba nublado s6lo parcialmente y los yam-
piros restantes salieron en busca de alimento 
a pesar de que ]a luz de ]a luna fue intermi-
tente. Los vampiros B y D so alimentaron cer. 
ca de ]a cueva; el vampiro H no sali6 de ]a 
cueva hasta que ]a Juna fue cubierta por las 
nubes; se aliment6 durante 5 minutos. 

Duranto el estudio, el ganado que se encon-
traba en las cercanias de ]a cueva eran 50 

volando directamente desde ]a cueva hasta que 
estuvioron fuera del Area do rocepci6n cruzan
do el rio. El trasladar el ganado del corral a 
los potreros, y al acortarse progresivamente el 
periodo do oscuridad, los vampiros instrum.en
tados codenzaron a alimoentarse del ganado 

que estaba cerca de ]a cueva. El vampiro H, sin 
embargo, continu6 saliendo del Area de recep
cin para alinientars, aun cuando el poriodo 
ti oscuridad fue de solamente 45 min. de 
duraci6n. Al dejar )a cueva, ]a mayoria de los 
vampiros instrumentados volaron hacia el oeste 
(Fig. 2), y los que se alimentaron fuera de las 
cercanias continuaron su vuelo hacia el oeste 
hasta que salieron del Area de recepci6n. Los 
vampiros sieihpre regresaron do Ia nlsma di
reccion. Los vanipiros instrumentados que se 
alimentaron del ganado cerca de la cueva, 
generalmente volaron a lo largo del camino 
hasta el potrero 1 o el 2, y entonces cambia
ban la direcci6n del vuelo para' dirigirse di
rectamente al ganado. Los vampiros atacaban 
al ganado, se alimentaban inmediatamente, y 
emprendian el vuelo directamente hacia ]a 
cueva. Cuando no hubo periodo de oscuridad, 
los tres vampiros instrumentados volaron hacia 
el sur, a lo largo del borde de los irboles, 
antes de acercarse al ganado. Probablemente 
esta ruta fue escogida para aprovechar la os
curidad adicional quo proporcionaban los fir
boles. 
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refugios: a) que el ganado puede ser cam. 
biado de un lugar a otro cada dia, y que )a 

(Nselerci6n de un refugio diferente despu s de 
alimentarse puede deberse meramente a bus
car el lugar familiar mis cercano; y b) el in
tercambio frecuente de individuos entre un 
determinado nfimero de refugios reduciria ]a 
posibilidad de una reproducci6n indeseable 
entre consanguineos, mientras que el uso per. 
manente de un solo refugio por los mismos 
individuos, tenderia a aumentar dicho tipo de 
reproducci6n. Este estulio con telemetria for
talece la conclusi6n de que los vampiros usan 

Smiltiples refugios. Algunos vampiros salieron 
de la Cueva Huizache para alimentarse fuera 
del Area de recepci6n y no regresaron. Uno de 

2 6stos (vampiro G), habia regresado a la Cueva 
Huizache ]a noche anterior despu6s de ali. 

1 mentarse en las cercanias. Por lo tanto, nues. 
tra informaci6n indica que la primera hip6.C tesis de Wimsatt, que los vampiros buscan el 

Leval rfugio conocido m6s cercano, probablemente 

tcratera 	 no es cierta para todos los vampiros. El vam
piro F se aliment6 del ganado cerca de ]atoCueva 	 Huizahe, pero despu~s sali6 del Area 

rrales para refugiarse en algf6n otro lugar. Otros 
vampiros se alimentaron fuera del Area de 

trer a recepci6n, probablemente cerca de otros refu. 
gios -ya que hay muchisimos en la zona

tinas 	 y si regresaron a la Cueva Huizache. 

0matros Flores Crespo et al. (1972) demostraran 
que existe una estrecha correlaci6n entre el 

ies de vuelo de Ica vampfro periodo de oscuridad de ]a nuche y el mo. 
,stos da raatreo mento en que se alimentan los vampiros. Otros 

autores, Brown (1968), Wimsatt (1969), 
Schmidt, Greenhall y L6pez-Forment (1970),
hanfueraobservado cuevasque los vampirosla estAn activosperaForro 2. Area utiliznda en el estudio dcl cornporta. de las durante noche, 

miento de los vampiros con radiotelemetria. 
que tienen una mayor actividad entre 9:00 y 
10:00 p.m. Sin embargo, entre estos autores, 
solamente Schmidt et al. (1970) not6 la fase 
de la luna, y cuando hicieron sus observa-

Discusi6n ciones hubo oscuridad toda la noche. Nues. 
tros resultados fortaleeen la correlaci6n encon. 

En estudios anillando vampiros, Villa trada por Flores Crespo et al. (1972), entre ]a
(1966), Wimsatt (1966), y L Forment, Sc. actividad del vampiro al buscar su alimento 
midt y Greenlaall (1971), encontraron un y la oscuridad, e indica que tambi6n puede 
considerable cambio de individuos en los refu- haber una correlaci6n entre la duraci6n del 
gios, aun cuando la poblaci6n de la colonia periodo de actividad y ]a distancia que reco
permanecia estable. Wimsatt (1969) concluy6 rre el vampiro para alimentarse. Por ejeniplo, 
que los vampiros de una colonia representan el 5 de junio, el periodo de oscuridad fue 
parte de una gran comunidad m6vil, y pro. de 2 horas 10 minutos, y dos de los tres vam
puso dos hip6tesis para el uso de mfiltiples piros instrumentados se alimentaron fuera del 
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irea de recepei6n. El 8 de junio; no hubo 
periodo de oscuridad y ninguno de los vampi-
ros instrumentados sali6 del 4rea de recep-
ci6n. Por lo tanto, cuando el periodo de os-
curidad es corto o nulo, los vampiros tienden 
a usar solamente una pequefia parte de su 
campo de acci6n. 

Pocos estudios han examinado ]a influen. 
cia de otros factores, tales como cielo nublado 
o la sombra de los Arboes en relaci6n a la 
actividad de los vampiros al alimentarse. Wim. 
satt (1969) y Flores Crespo et al. (1973 en 
prensa), han obscrvado que ]a lluvia restringe 
la actividad de los vampiros fuera de sus re-
fug'os. 

Durante este estudio, se observ6 que los 
vampires aparentemente toman ventaja de es-
tos dos factores, para salir de sus refugios 
durante las noches con luna brillante. Asi pues, 
el efecto de restricci6n causado par la luz 
de la luna puede ser reducido en cierto grado 
en las noches con cielo nublado, o en zonas 
con abundante sombra de irboles. 

Este estudio sugiere que los vampiros al 
alimentarse utilizan rutas habituales de vuelo 
y van directamente a las ireas donde general. 
mente encuentran al ganado. Sin embargo, esta 
ruta puede ser modificada si el ganado ha sido 
trasladado, o si hay luz de luna durante toda 
la noche. Las rutas de vuelo de los vampiros 
no han sido descritas anteriormente en ]a lite-
ratura, pero otros investigadores (Dunn, 1932; 
Ditmars y Greenhall, 1935; Pawan, 1936; 
Verteuil y Urich, 1936; Milaga-Alba, 1954) 
han observado que determinados bovinos son 
mordidos en el mismo lugar del cuerpo, pro. 
bablemente par el mismo vampiro. De aqui, 
que los vampiros parecen tener patrones bien 
establecidos para alimentarse; y es posible 
que algunos vampiros abandonen sus refugios 
con una direeci6n fija, para volar a determi-
nado lugar, y atacar tambi6n a un animal 
deterninado, en el mismo lugar de su cuer-
pa, duante varias noches consocutivas. 

Finalmente, se desca mencionar que este 
estudio fue realizado en uno de los lugares, 
dentro de la extensa irea geogrifica de dis
tribuci6n del vampiro, y que solamente unos 
cuantos vampiros fueron instrumentados. Los 

patrones de comportamiento descritos en este 
trabajo indican finicamente posibles caracte. 
risticas; deben par tanto realizarse estudios 
mfis extensos para identificar las caracteristi
cas generales de1 comportamiento de los vam
piros. 

Summary. 

A miniature (1.4 g) radio.frequency be. 
acon transmitter was developed. In June 1971, 
eight common vampire bats (Desmodus ro
tundus) occupying a cave roost in San Luis 

Potosi, Mexico, were captured, fitted with 
transmitters, released, and monitored for seven 
nights to observe foraging behavior. The mon. 

itoring data lended support to previous con
clusions that vampire bats form mobile com
munities that use multiple roosts and tend 
to forage only during darkness. The study 

indicated that, as the dark period shortened 
(after moon-set and before daws), vampire 
bats tended to shorten the duration and dis. 
tance of foraging fligIts hence usin smaller 

f g g
portions of their home range. The bats appe. 
ared to use habitual fright paths in foraging 
and probably have definite feeding patterns. 
The foraging patterns can be modified when 
such factors as bright moonlight or rain in

terfere. 
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o CUADRO, . 

Comportamiento al alimentarse, de ocho vampiros insftumentados con radiotransmisores, 

cl 
cerca 

Vampiro Sexo 
FePha en quo me
Instrumentaron 

Rastreo (en In
madrumada) 

A M I junto 2 Junio 

B M I Junio 2 Junio 

3 Junlo 

.4 Junto 

5 Junto 

6 Junto l 

7 Junto. 

8 Junio 

on 
C F I Junto 2-8 unio 

de Micos, San Luis Potos!, Mixico. 1971. 

fHora en que Hora en quo los vamplras Tiempo 
comenz6 el total deperiodo do Salleron de Regresaron a actividadobscuridad * In cueva Ia cuevs (min) 

1.05 ? ? ? 

1-05 - - 

1:40 2:25 4:45 140 

2:15 3:20 4.00 40 

2:50 3:15 ? 

3:30 3.30 4"35 65 

4:15 4:25 5.00 35 

No 4:15 ? 

-

Distancia 
maxima recorrida para
alimentarse 

300 

300 

500 

-

Observaclones 

Sali6 del drea de recep

ci6n. No regres6 ms. 

No se alment6.
 
Sal6 del drea de recep

cI6n para alimentarse. 

Sal16 del irea de recep
ci6n para alimentarse. 

Sai6 del drea de recep
cl6n para 'limentarse. 

Se aliment6 de ganado 
Charolaise. 

Se alimcnt6 de ganado 
Charolaise. 

Se aliment6 de ganado 
Charolase. 

Nunca sal6 de la cueva. 



Co 

Continuai16n Cuadro 1 

F ors en quo
comenz6 el 

Hora en quo Ion vampvro Tiempo
total do 

DIstancla 
mixima re-

Vamplro Sexo 
Fechs en quo e 
instrumentaron 

iastro (en Is 
madrugada) 

periodo de 
obscuridad * 

Salleron do 
Is cueva 

Regrenaron a 
lI cueva 

actividad 
(min) 

corrida para 
allmentarne Observaclones 

D F 1 Junio 2 Junlo 1:05 - - - No se aliment6. 

3 Junio 1:40 2:35 4:35 
.: W,. 

120 Sali6 del 
c16n para 

drea de recep
alimentarse. 

4 Junlo 2:15 3:20 4:45 85 800 Sc aliment6 de ganado 
Brahman. 

5 Juuio 2.50 3:40 4:30 50 800 Se aliment6 de ganado 
Brahman. 

6 Junlo 3.30 3:30 4:30 60 800 Se aliment6 de ganado 
Brahman. 

7 Junio 4:15 4:15 4"55 40 400 Se allment6 de ganado
Brahman. 

8 Juno No 4:25 5.00 35 800 Se aliment6 de ganado
Brahman. 

E F 1juno 2 Junio 1-05 - - - - No se aliment6. 

3 Junio 1.40 2:40 ? SaIl6 del irea de recep
0ci6n. No regres6 mis. 



,-3 

Continuaci6n Cuadro 1 

M 
0 

Vamplro Sexo 
Fecha en quo so 
Instrumentaron 

Rastreo (en Na 
madrugada) 

Hora an qua 
comenzi el 
perlodo do 

obscuridad * 

Mora en quo ice vampiro 

Salleron do Recreuaron a 
Ia cueva Is cueva 

Tiempo 
total do 

actividad 
(•in) 

Distancia 
mixima re

corrida para 
allmentarso Observoclone 

F 

G 

M 

M 

4 Junio 

4 Junlo 

5 Junlo 

5 Junlo 

2:50 

2.50 

3:10 

3:50 5.00 70 4C0 

Se alilment6 cerca de la 
cueva y sai6 del area de 
recepci6n. No regres6 mas. 

Sz aliment6 de ganado
Charolaise. 

6 Junlo 3:30 Sal6 de la cueva antes de 
que comenzara el rastreo 
y no regres6 mds. 

H F- 4 Junlo 5 Jun1o 

6 Junlo 

7 Junlo 

250 

3:30 

4:15 

3:50 

3:15 

4:25 

4:30 

4.30 

4:50 

40 

75 

25 7 

SaII6 del drea de recep
cl6n para allimentarse. 

Snl16 del irea de recep
ci6n para aliment.arse. 

SaI16 del irea de recep
c16n para alimentarse. 

8 Junlo No 4:55 . 5.00 5 300 Sali6 de la cueva. pero no 
se aliment6. 

c.n 

El perfodo do cocuridad termin6 a Us 5:00 a.m. 
I IEl aelo estaba nublado (6 Junio). 
2/ E3 €ielo eatabr. nublado partialmante (8 junto). 
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