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LA INFLUENCIA DE LOS VAMPIROS 
EN LA PRODUCCION LACTEA DEL GANADO BOVINO 

Resumen 

RICOBERTO DE LA RosA PEDRAZA 1 

RAÚL FLORES-CRESpO 2 

JosÉ MANUEL BERRUECOS V.8 

Con objeto de evaluar la posible disminución de la producción láctea debida al ataque de los vam· 
piros en el ganado bovino, se llevó a cabo en el INIP, Palo Alto, D.F., el siguiente estudio estadístico. 
Se utilizaron 6 bovinos hembras de raza Holstein, se les identificó mediante un collar, a unas con nÚ· 
mero non, Grupo A y a las otras con número par, Grupo B; se mantuvieron en un corral provisto de 
una sala experimental adjunta en la cual se mantenía en un nicho artificial, una colonia de 15 vampiros 
adultos, que se alimentaron altemadamente por 10 noches continuas, tanto de los 3 bovinos del Grupo A 
como de los 3 bovinos del Grupo B; al final se dejó a los bovinos libres de la acción de los vampiros por 
períodos de 20 días. Se analizaron el total de mordeduras por área corporal y promedio de sangre per· 
dida contra la producción láctea de la mañana, tarde y total. Los resultados obtenidos en este trabajo 
muestran que no hubo diferencia estadísticamente significativa en la producción láctea del ganado de· 
bida a la acción de los vampiros. 

El problema de los murciélagos hematófa
gos no sólo es grave por transmitir la rabia 
paralitica a los bovinos y otras especies, in
clusive al hombre (Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, 1962), sino además es capaz de 
reducir los rendimientos zooeconómicos. En 
México, Villa ( 1966), V aldés y Atristáin 
(1969) y Arellano (1970), estiman una mor
talidad anual de cien mil cabezas de ganado 
bovino que representa, conservadoramente, 
una disminución económica de más de dos· 
cientos millones de pesos. Sin tomar en cuen
ta el aspecto patógeno, los repetidos ataques 
de los vampiros debilitan al ganado ya que 
uno solo consume diariamente 20 mi de san
gre (Greenhall, 1965), dejando además una 
herida sangrante que atrae a parásitos hema
tófagos, que pueden ser portadores de infec· 
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dones v1ncas, par85itarias y bacterianas, así 
como una entrada a las moscas causantes de 
las miasis. Todo esto produce en consecuencia 
una considerable depreciación de las pieles. 

Greenhall ( 1968) menciona que es un hecho 
común la disminución del rendimiento de le· 
che en las vacas expuestas a las mordeduras; 
sin embargo, no existe información experi
mental a este respecto ni la cuantificación de 
esta pérdida si es que existe. 

Debido a que en las zonas que habita el 
vampiro en la República Mexicana hay gran 
cantidad de hatos lecheros que pierden cons· 
tantemente sangre por los repetidos ataques 
ocasionados por los murciélagos hematófagos 
y como se ha considerado tradicionalmente 
que esto pueda influir en una posible dismi· 
nución de la producción láctea, se llevó a 
cabo el presente estudio cuyo objetivo fue el 
de evaluar la posible disminución de la pro· 
ducción láctea debida a la acción de los vam· 
pi ros. 

Material y métodos 

Ante la imposibilidad de efectuar el estudio 
en condiciones de campo, por la cantidad de 
variables no controlables que podrían presen· 
tarse, tales como clima, precipitación pluvial, 
estado de pastizal, alimentación de los bovi· 
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nos, enfermedades, etc., lo cual podría iácil· 
mente confundir loe resultados que se obtuvie· 
ran, se consideró más pertinente realizar el 
estudio en condiciones controladas. 

Se .utilizaron 6 bovinos hembras de raza 
Holstein con pesos entre 350 y 400 kg de 
4 años de edad, en la misma etapa de pro· 
ducción que Se tuvieron en· un corral provisto 
de una sala experimental adjunta en la cual 
se mantenía en un nicho artificial, con las 
condiciones más adecuadas de temperatura y 
humedad. una colonia de 15 vampiros adultos 
(De:smodus rotundus}. Todos los trabajos se 
realizaron en el Instituto Nacional de Investi
gaciones Pecuarias en Palo Alto, D.F. 

Se registró durante 20 días la producción 
láctea del hato por individuo, con objeto de 
formar parejas similares en su producción; a 
los bovinos de cada pareja se les identificó me· 
diante un collar, a uno con número non y al 
otro con número par, fonnánd~ así }O! gru· 
pos A y B, respectivamente. 

El procedimiento que se siguió consistió en 
introducir altemadamente y por 10 noches 
Continuas tanto a los 3 bovinos del Grupo A, 
como a los tres del Grupo B a la sala cxperi· 
~entaJ.. para que sirvieran de fuente alimen· 
licia para los vampiros; entre uno y otro lote 
y c;.l final ;;e dejó ii. lu;; hu;.·:hw;; libres de la 
acción de los vampiros por peñodos de 20 
días, durante los cuales, éstos se alimentaban 
de 3 bovinos productores de carne de raza 
Hereford. 

Diariamente se registraban los siguientes 
datos: 

a) 

b) 

Producción láctea individual por la 
mañana y por la tarde de cada bovino. 
Número de mordeduras por bovino en 
las diferentes áreas corporales. 

e) Estimación aproximada de sangre que 
perdieron los bovinos que servían como 
fuente alimenticia para los vampiros. 

Se determinó la media, la desviación están· 
dar y el coeficiente de variabilidad generales, 
por período y por tratamiento; se calcularon 
los coeficientes de correlación del total de 
mordeduras, por área corporal y promedio 
de sangre perdida, contra la producción lác· 
tea de la mañana, la de la tarde y el total; se 
hi1:o un análisis de regresión considerando 
número de mordeduras y la producción lác· 
tea. Todos estos análisis se realizaron de acuer· 
do a Steel y Torrie (1960), La alimentación 
del ganado durante todo el tiempo que duró 
el experimento, consistió en un concentrado 
a base de la siguiente formulación: 

Salvado 
Sorgo 
Cártamo 
M d.,. 
Harina de hueso 
Urea 
Minerales 
Sol 

33 kg 
27 kg 
20 kg 
15 kg 

2 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 

lOO kg 

El concentrado se les proporcionaba en 
una cantidad de 4 kg diariamente por animal, 
además de pastura de alfalfa achicalada y 
agua a libre acceso. 

Durante todo el tiempo que duró el expe
rimento y con objeto de evitar esta variable, 
el ordeñador del ganado fue siempre la mis
ma persona. 

El disefio del experimento se explica en el 
cuadro l. 

CuADRO 1 

Diseií.o del experimento eon grupos apareados de vacas 

Perlltdo de ......... PariOiio df 
Gmpo oh .,!oq>tael•n Periodo 1 ........ PfliO<h u -·- (da ... IIIIW) (da • ....,..) (lln • ....,..) 

A 20~ 10 noche~ 20diu 10 noches 20 díu 
(011n vámpirot) (oin-1 20 dlu 

B 20 díu · UF nochee 10 nod:!ea 
( sia v&mpirotJ 20 dlu (con vampirOil 
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CUADRO 2 

Promedio y desviaciones estándar para las variables en estudio para cada grupo y cada período e: 
> :=: 
>~ Período de Periodo de Periodo do 

adaptación deKanoo deKanoo 
(ola •·amplroo) Periodo 1 (oin vampiro•) Periodo 11 (oln 'Yamplrool 

Gnapo A B A* B A :8 A B* A B 

-
Prochicción 8.24± 7.84: 8.38± 8.00± 8.00± 7.35± 8.22± 7.55± . 8.08± '7.33± 
de Ie4he 

<AK) 
1.89 1.38 2.15 1.83 2.30 2.13 2.01 3.17 1.86 3.42 

prt,ddcción 5.87± 5.78± 5.32± 5.87± 5.68± 5.55± 6.15± 5.24± 5.69± 6.15± 
de leche 1.52 1.45 1.38 1.89 1.65 1.94 1.66 2.67 1.45 

(P:irf) 
. ! 

Prod~ón 14.11± 13.62± 13.70± 13.61± 13.67± 12.90± 14.37± 12.79± 13.77± 12.78± 
total l:le 3.38 2.75 3.45 3.72 3.72 3.98 3.67 5.82 3.24 6.09 

leche 

Total ;de o o 4.90± o o o o 4.13± o o 
mordliduru 1.42 2.39 

l 

Total ,de o o 98.00± o o o o 4.13± o o 
SB~ .. 

47.77 

N 60 60 30 30 60 60 30 30 60 60 

• Periodoi. IIUjetoll a mordedura de vampiro en loa ¡rupoa eorr-ndienteo. 
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GRAFICA 1 

PROMEDIO Y OESVIACION ESTANDAR DE LA 
PROOUCCION DE LECHE EN LA MAÑANA POR 
PERIODO EN CADA GRUPO DE VACAS. 
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Resultados y dlscusión 

Los resultados obtenidos se muestran en el 
Cuadro 2; como se puede notar, las produc
ciones de leche en los grupos A y B siguen 
una misma tendencia antes, durante y des
pués del período en que fueron sometidas a 
la acción de los vampiros. El número total 
de mordeduras por vaca y por día fue de 
4.90 en el Grupo "A" y de 4.13 en el "B", lo 
que da un total de sangre perdida, de acuerdo 
a la aproximación de Greenhall (1960), de 

GIIAI'ICA 2 

98 y 82 ce de sangre diaria por bovino. Es 
interesante hacer notar que había 3 bovinos 
y 15 vampiros, lo cual indica que práctica
mente a cada bovino lo mordían 5 vampiros 
una vez al día. 

Las gráficas l, 2 y 3 muestran las produc
ciones lácteas de los bovinos por la mañana, 
por la tarde y el total. Al comparar los valo
res de producción en los Grupos A y B entre 
sí durante los diferentes períodos, así como 
al comparar cada grupo con el período pre
vio del mismo, no se pudo detectar diferencia 
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CuADRO 3 

Correladona entre la producdón láctea 1 el 
total de mordeduras 

AM 
PM 
P. total 

• p < 0.0&. 
•• p < 0.01. 

PM 

0.87° 0 

na no elanltlcatlva. 

Total 
P. total .. n~eo~a ... 

0.98°0 -.05 ns 
0.96 .. -.18° 

- .11 ns 

significativa (P < 0.05). Esto quiere decir que 
la producción láctea no fue afectada por el 
ataque de los murciélagos hematófagos, ya 
que las fluctuaciones fueron similares, inde. 
pendientemente del período en que se encon· 
traban las vacas. 

Utilizando todas las variables en el estudio, 
se procedió a obtener los coeficientes de CO· 

rrelaciones entre ellas. Los resultados se mues· 
tTan en el Cuadro 3. Las correlaciones entre 

GIIAfleA S 

las producciones de leche (mañana. tarde y 
total) son altas, positivas y significativas como 
era de esperarse; es decir, cuando una vaca 
tiene una alta producción total de leche en la 
mañana, también la tiene en la tarde y por 
lo tanto su producción total es mayor. De in· 
teré:s particular eran las correlaciones entre 
total de mordeduras y total de producción. 
El valor obtenido para esa correlación fue de 
- .11 no significativa, indicando asi la inde· 
pendencia que existe entre la producción de 
leche y las mordeduras. El signo de la corre· 
!ación podría sugerir la tendencia de que a 
mayor número de mordeduras hay m·enor pro· 
ducción láctea; sin embargo, el valor no fue 
significativo, tal vez por el escaso número de 
vacas o vampiros. El análisis de los promedios 
tampoco mostró significancia, como fue asen· 
tado anteriormente. El estado de salud de los 
animales no tuvo ninguna alteración en todo 
el tiempo que duró el experimento. 

Finalmente, cabe resaltar que en el estudio 
no se midió consumo de alimento y que po· 
dría tal vez suceder que la leche producida 
por bovinos atacados por vampiros fuese por 
este concepto más costosa económicamente, 
que la producida por ganado libre de ellos. 

PROt.EDIO Y DESVIACION ESTANDAR DE LA 
PROOOCCION TOTAL DE LECHE POR PERIODO 

EN CADA GRUPO DE VACAS 
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Conclusiones 

Dentro de los Jímites del presente estudio, 
tomando en cuenta que existen otras varian· 
tes, se puede concluir que: .el ataque de los 
vampiros no afecta la producción láctea. Po· 
siblemente se pudiera notar disminución de 
leche durante una exposi_9ión, de mayor can· 
tidad de vampiros, bovitíos o de tiempo; sin 
embargo, esto no podría asegurarse hasta no 
realizar estudios específicos a este problema, 
por lo tanto la pérdida económica importante 
es producto de la mortalidad causada ¡x>r la 
rabia paralítica o derriengue y en menor gra· 
do porque la herida hemorrágica atrae .a 
parásitos hematófagos que pueden ser porta· 
dores de infecciones víricas, parasitarias y 
bacterianas; así como puede servir de entrada 
a las larvas de las moscas causantes de miasis 
cutáneas, produciendo además una -deprecia· 
ción de las pieles. 

Summa.ry 

In order to evaluate the possible reduction 
in milk production due to vampire hats feed· 
ing on cattle, the following statistical analysis 
was carried out in INIP, Palo Alto, D.F. Six 
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