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Redes de redes de redes... 
En el mundo de la biodiversidad y su conservación, una red es un grupo 
de personas que trabajan juntas en un área específica. Estas redes están 
formadas por investigadores, científicos, estudiantes y profesionales de 
diferentes campos. Pueden estar compuestas por individuos de la misma 
institución, empresa u organizaciones de diferentes países. En muchas 
ocasiones el trabajo es voluntario y adicional al trabajo formal de sus miembros. 
El objetivo de estas redes es intercambiar conocimientos, compartir recursos, 
difundir resultados y colaborar en proyectos conjuntos.

En el ámbito de la conservación de murciélagos, se han creado desde hace 
más de dos décadas los Programas para la Conservación de Murciélagos 
(PCM) en varios países de América Latina y El Caribe. Los PCMs están 
conformados por grupos de personas que trabajan en red para lograr objetivos 
de conservación, educación e investigación de murciélagos en su país. Estos 
programas se han unido paulatinamente a la Red Latinoamericana y del 
Caribe para la Conservación de los Murciélagos, que cuenta actualmente 
con 15 años de trabajo y representa a 23 programas de conservación de 25 
países de Norte, Centro y Sudamérica, así como El Caribe.

El éxito notable que ha tenido la RELCOM se debe a la visión de sus 
fundadores, allá por 2007, quienes decidieron tomar las experiencias de 
sus redes locales y unirse en una red mayor, ya que compartían los mismos 
objetivos de conservación y una pasión poco común: sus animales preferidos 
eran pequeños, peludos, volaban en la noche y mucha gente les tenía miedo, 
no los conocía bien o pensaba que le podían transmitir enfermedades. Una 
de las primeras acciones de la RELCOM fue la creación de la Estrategia 
Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos, que 
buscaba lograr un objetivo último que guía hasta ahora sus pasos: que los 
murciélagos y los seres humanos podamos vivir en armonía. 

Tres lustros después, la RELCOM ha tenido grandes logros y un impacto 
significativo en la sociedad y en las autoridades ambientales de los países en 
los que tiene presencia. Uno de los proyectos más representativos del trabajo 
en red de la RELCOM ha sido el proyecto de Áreas y Sitios de Importancia 
para la Conservación de los Murciélagos. Financiado por el Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, este proyecto 
ha permitido la declaración de más de 210 áreas y sitios de importancia 
para la conservación de murciélagos en la región, plasmado en un libro 
lanzado en 2022 y que tendrá ediciones recurrentes. Las declaratorias de
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AICOMs y SICOMs han sido fundamentales para complementar estrategias de conservación nacionales como 
el fortalecimiento de áreas protegidas estatales y generar conciencia en propietarios de tierras privadas sobre la 
importancia de la conservación de estos mamíferos.

La historia continúa, y es emocionante compartir que la RELCOM ha sido invitada a formar parte de una red aún 
más amplia, conocida como Global Union of Bat Diversity Networks (GBatNET). Esta “red de redes” reúne a 18 redes 
miembros de todo el mundo, con el objetivo común de conservar poblaciones sostenibles de murciélagos frente a los 
constantes cambios en el medio ambiente. Al igual que la RELCOM, algunas de estas redes son regionales, abarcando 
el Sudeste Asiático, África, Europa, Australasia y Norteamérica. Otras redes están enfocadas en la investigación, como 
Bat1K, que busca secuenciar el genoma completo de todas las especies de murciélagos, el grupo de especialistas en 
murciélagos de la UICN, o de investigaciones sobre fenotipos y evolución, y OneHealth. Además, también contienen 
redes surgidas de organizaciones tradicionales de conservación, como Bat Conservation International, Bats Without 
Borders y Bat Conservation Trust. La inclusión de la RELCOM en GBatNET refuerza su posición como un actor clave 
en la conservación de murciélagos y brinda la oportunidad de colaborar con expertos de diversas partes del mundo 
para abordar los desafíos actuales y futuros que enfrentan estas especies.

GBatNET se encuentra desarrollando proyectos globales importantes, como una biblioteca de llamadas de 
ecolocalización y un portal de datos sobre caza y tráfico de murciélagos, además de proyectos interdisciplinarios en 
desarrollo incluyendo proyectos en genómica, taxonomía, educación, áreas clave de conservación y un largo etcétera.

Estas experiencias destacan la importancia de trabajar en red para la conservación de los murciélagos. Aunque 
enfrentar esta tarea no ha sido sencillo, los logros obtenidos son significativos cuando unimos esfuerzos y compartimos 
conocimientos. A través de la colaboración y el trabajo conjunto, podemos aspirar a un futuro prometedor tanto para 
estos fascinantes animales como para los bosques que habitan. Además, deseamos que el trabajo realizado por 
la RELCOM sirva de inspiración para otros grupos dedicados a la conservación de diversas especies vegetales y 
animales. Si hay algo que hemos aprendido de nuestra red, es que el trabajo colaborativo entre amigos puede llevar 
a resultados extraordinarios.

Santiago F. Burneo

Coordinador General
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Cajas-refugio de murciélagos: un caso                 
exitoso en la Argentina

Montani et al. 2023

La destrucción y la fragmentación del hábitat natural por 
el avance de la frontera agrícola y la urbanización están 
destruyendo los refugios naturales de los murciélagos. 
Ésta es una de las cinco amenazas más importantes que 
afectan a los murciélagos en Latinoamérica y el Caribe, 
ya que producen la declinación de sus poblaciones 
(RELCOM 2010). Los refugios son fundamentales para 
los murciélagos porque ellos pasan allí más de la mitad de 
sus vidas, les brindan condiciones para cumplir con sus 
funciones biológicas y les ofrecen protección (Kunz 1982).

Este grupo de mamíferos utiliza refugios tanto naturales 
(e.g. plantas, cuevas, termiteros) como artificiales 
(construcciones humanas). El desplazamiento de los 
murciélagos hacia áreas urbanas, especialmente de los 
artropodófagos, y la ocupación de refugios artificiales 
producen conflictos con los humanos (RELCOM 2010). 
La implementación de refugios artificiales o cajas-refugio 
para murciélagos podría ser fundamental para resolver 
este tipo de problemas. No obstante, al momento de 
construir e instalar estos refugios artificiales es importante 
tener en cuenta que la selección y el uso de los refugios 
por parte de los murciélagos depende de varios factores, 
tanto intrínsecos (preferencias metabólicas, organización 
social, selección sexual) como extrínsecos (forma del 
refugio, disponibilidad, riesgo de depredación).

En el hemisferio norte, la implementación de cajas-
refugio ha sido exitosa. En Estados Unidos han estudiado 
por décadas las preferencias de los murciélagos, por 
lo que actualmente las cajas-refugio de buena calidad, 
correctamente ubicadas, alcanzan un éxito del 80 % 
(Tuttle 2019). Rivera-Villanueva y Reyes-Ochoa (2022),  

 

quienes han instalado de manera exitosa refugios 
artificiales, afirman que, para que éstos sean exitosos, 
es importante tener en cuenta el sitio donde se colocan 
(temperatura, exposición al sol), la altura, la distancia 
a las áreas verdes o cuerpos de agua y el material de 
construcción (colores claros y elementos no perjudiciales 
para los animales). En Europa, también se han probado 
por largo tiempo los refugios artificiales, especialmente en 
silvicultura, resultando en un diseño exitoso (ver Weier et 
al. 2019). Sin embargo, cuando se trata de la instalación 
de las mismas cajas-refugio en el hemisferio sur, 
especialmente en las zonas tropicales y subtropicales, 
su éxito disminuye (Weier et al. 2019; Vieda-Ortega et 
al. 2022). En los casos que fueron exitosos, las especies 
que ocupan los refugios artificiales son en general de 
las familias Molossidae y Vespertilionidae (Alberico et al. 
2004), con algunas excepciones de murciélagos frugívoros 
de la familia Phyllostomidae (ver Reid et al. 2013).  

En este trabajo, se describe una experiencia exitosa de 
colocación de cajas-refugio en una casona en Río Ceballos 
(31°9’28.08’’ S, 64°18’58.88’’ O, 729 m), departamento 
Colón, provincia de Córdoba, Argentina. Esta localidad se 
ubica al pie de las Sierras Chicas, unos 30 km al NO de la 
ciudad de Córdoba. A pocos kilómetros de la casa, dentro 
de la localidad de Río Ceballos, se encuentra la Reserva 
Hídrica Natural La Quebrada (Rodríguez et al. 2018). La 
vegetación original del área corresponde a la ecoregión 
de Chaco Seco (Burkart et al. 1999), subregión Chaco 
Serrano, complejo Chaco Serrano Puntano, caracterizada 
por arbustal xerófilo caducifolio con manchones de 
Larrea spp. de follaje permanente resinoso (Rodríguez 
et al. 2018), pero actualmente se encuentra modificada y 
degradada por el impacto antrópico (Gavier y Bucher 2004; 
Giorgis 2011).  El clima es semihúmedo, con tendencia al 
semiseco de la montaña, una temperatura media anual 
de 13,9º C y un promedio anual de lluvias entre 300 y 500 
mm (Capitanelli 1979; Rodríguez et al. 2018).

Las cajas-refugio se colgaron a finales de la primavera 
de 2017 sobre la pared norte de una casona estilo francés 
emplazada en el área urbana y terminada de construir en 
el año 1900. En el invierno de 2017, cuando un nuevo 
dueño adquiere la propiedad, detecta la presencia de 
murciélagos en el ático y los techos de la casa, que, 
según memoria oral de los vecinos y los antiguos dueños, 
la ocupaban desde hacía muchas décadas. Durante los 
años que la casa sirvió como quinta de fin de semana y, 
finalmente, estuvo al menos cinco años desocupada, la 
presencia de los murciélagos no representó demasiado 
problema: una vez al año se limpiaba el guano que se 
acumulaba en los cielorrasos; pero cuando comenzó a 
ser habitada como vivienda permanente, los murciélagos 
comenzaron a ser un problema: el guano acumulado en 
los cielorrasos desprendía mal olor, los animales hacía 
ruido durante todo el día y muchas veces ingresaban al 
interior de la vivienda. Por eso se decidió instalar, a modo 
de prueba, estas cajas-refugio.

Iniciativas de                            
conservación
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En una primera inspección, recién adquirida la casona 
en agosto de 2017, se accedió al ático para determinar 
qué espacios ocupaban. Se pudo determinar que 
habitaban la cumbrera, entre las bovedillas y la tirantería 
de madera, así como también la pequeña cámara de 
aire que queda entre las tejas francesas y entre éstas 
y los ladrillos de bovedilla (sobre las que las tejas están 
apoyadas y pegadas). También pudo comprobarse que 
podían acceder al interior del ático porque quedaban 
intersticios por los que los animales entraban y salían.

Con la intención de que la colonia no habite el 
ático, pero permanezca en el predio, se construyeron 
y colocaron durante septiembre de 2017 dos refugios 
artificiales sobre una pared norte, a unos 8 m de altura, 
debajo del alero que remata el techo de la nave con 
orientación norte-sur, que era la que mayormente 
ocupaban los murciélagos. Los refugios artificiales fueron 
realizados siguiendo los lineamientos propuestos por 
“The Bat Builder’s Handbook” (Tuttle y Hensley 1993) y 
Tuttle et al. (2013).

INICIOe-ISSN 2709-5851

Myotis dinellii ocupando la cumbrera de la casona, entre las 
bovedillas y tirantería de pinotea. Fotografía: Rodrigo Montani

Ubicación de la casona estilo francés (Río Ceballos, departamento Colón, provincia de 
Córdoba, Argentina) donde se instalaron las cajas-refugio. Fotografía: Rodrigo Montani

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2709-5851


    
Bol. Red. Latin. Car. Cons. Murc. Vol 14/N° 1, enero-abril, 2023 Montani et al. 2023

5

 

Los refugios se construyeron de 1 m de altura por 60 
cm de ancho, con tres cámaras, con madera de eucalipto 
proveniente de pallets usados y en buen estado; cabe 
destacar que con dos pallets pudieron construirse tres 
cajas-refugio. Antes de su terminación, se hicieron ranuras 
horizontales en el fondo interior de las cajas para facilitar 
la percha y se dejaron orificios internos, en la parte alta de 
las cajas, para facilitar la circulación entre las cámaras. 
Externamente fueron pintadas primero con una solución 
de aceite de lino y aguarrás y luego, dos de las tres (las 
que se instalaron en la casona) se pintaron con esmalte 
sintético blanco semimate, que es el color de la casa, de 
acuerdo con lo propuesto por Chambers y Allen (2002), 
para proteger la madera del sol y del agua, ya que están 
ubicadas hacia el norte, y es una zona con abundantes 
lluvias y nevadas esporádicas casi todos los inviernos. 
Antes de su colocación, las cajas-refugio se rellenaron 
con guano de la colonia (del ático) humedecido y 
permanecieron así durante una semana, lo que impregnó 
con un olor “familiar” a los refugios.  

A fines de septiembre de 2017, pasados unos 10 
días para disipar el olor a pintura sintética y el secado 
del guano, y siguiendo lo propuesto por Chambers y Allen 
(2002) y Tuttle et al. (2013), las dos cajas-refugio fueron 
amuradas a unos 8 metros de altura en la pared norte de 
la casona, debajo de los principales ingresos utilizados 
regularmente por los murciélagos. Esta ubicación brinda 
un adecuado asoleamiento, asegurando un mínimo de 
entre 6 y 10 horas/día de sol. 

En octubre de 2017, se accedió al ático, se identificaron 
las especies y se determinó qué espacios ocupaban cada 

 

una de ellas. Se capturaron ejemplares de las especies 
Myotis dinellii Thomas, 1902 (Vespertilionidae) y Tadarida 
brasiliensis (I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1824) (Molossidae). 
Ambas especies, artropodófagas, tienen una amplia 
distribución en Argentina; T. brasiliensis es muy frecuente 
en ambientes antropizados, mientras que M. dinellii ocupa 
una variedad de ambientes y refugios, entre los que se 
encuentran las construcciones humanas (Barquez et al. 
1999; Barquez y Díaz 2020). Los ejemplares M. dinellii 
formaban la colonia en la cumbrera del gran ático, y los 
ejemplares de T. brasiliensis ocupaban sobre todo la 
pequeña cámara de aire que queda entre las tejas. Se 
capturaron un par de ejemplares de M. dinellii que se 
reubicaron en los refugios ya instalados.  

Durante los meses de octubre y noviembre, se realizó 
la limpieza y acondicionamiento del techo y cielorrasos 
(aspirado del guano e impregnación del cielorraso con 
aceite de lino diluido en aguarrás). Además, se realizó 
un sellado de grietas y se colocaron un par de salidas 
unidireccionales siguiendo algunas pautas del protocolo 
de exclusión propuesto por RELCOM (ver protocolo 
aquí) y adaptándolo a la estructura del techo existente. 
Cabe destacar que el sellado y la instalación de salidas 
unidireccionales disminuyeron la población dentro 
del ático, pero por las dimensiones de la casona fue 
imposible la exclusión total; sin embargo, sin otro tipo 
de intervención, los murciélagos se fueron mudando 
progresivamente a los refugios artificiales, ocupando en 
la actualidad, entre ambos refugios, aproximadamente 
unos 150 ejemplares de M. dinelli (ver vídeo aquí). 
Para mediados de 2018, durante el invierno, se volvió a  

INICIOe-ISSN 2709-5851

A. Cajas-refugio de tres cámaras, construidas en madera de eucalipto, externamente pintadas de esmalte sintético 
blanco (Fotografía: María E Montani), y B. Instalación de cajas-refugio a 8 m de altura, con orientación norte. Una de 

las cajas está en la posición final, mientras que la otra está aún en proceso de colocación (Fotografía: Rodrigo Montani)

https://www.relcomlatinoamerica.net/images/PDFs/PROTOCOLO.pdf
https://www.relcomlatinoamerica.net/images/PDFs/PROTOCOLO.pdf
https://youtu.be/bjh3AkPoU20
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inspeccionar el ático y techo, y pudo comprobarse que aún 
quedaban ejemplares de M. dinellii, pero ningún ejemplar 
de T. brasiliensis. 

Como se mencionó previamente, de las cajas-refugio, 
un par fueron instaladas en la casona. La tercera, de 
la misma arquitectura, dimensiones y con los mismos 
materiales, fue amurada en simultáneo, a 8 m de altura 
en un cedro del Himalaya (Cedrus deodara), pero pintada 
de negro y con orientación oeste. En algún momento, 
al comienzo, hubo algún murciélago habitándola, ya 
que había guano debajo de ella, pero después de unos 
meses no se registró presencia de murciélagos.  Meses 
después se subió para su inspección y la caja-refugio 
estaba ocupada por hormigas negras (Camponotus mus). 
Colocar las cajas-refugio en árboles parece ser menos 
atractivo para los murciélagos, ya que los hacen más 
vulnerables a los depredadores durante el día; además, 
la sombra de los árboles es otro factor negativo (Tuttle y 
Hensley 1993; Tuttle et al. 2013). Por otro lado, por el tipo 
de diseño (cámaras divisorias delgadas) de las casas-
refugio, es difícil que otros animales (e.g. víboras, ratas) 
puedan ocuparlas (Stanford 2022).

En resumen, después de cinco años de colocadas las 
cajas-refugio, éstas fueron ocupadas por los ejemplares 
de M. dinellii de manera ininterrumpida, mientras que 
en el ático han quedado muy pocos ejemplares de 

 

esta especie. Respecto a la otra especie registrada, T. 
brasiliensis, solo se han registrado durante el verano 
algunos animales habitando el techo.

En el verano de 2022-2023, se han reemplazado las 
tejas del techo por chapas, y debajo de las tejas de la 
nave norte-sur y en los paños que miran al norte se han 
encontrado varios ejemplares de ambas especies, que han 
sido capturados durante el proceso y se los ha depositado 
sobre un viejo manzano, refugiándose momentáneamente 
en un hueco de este árbol.

Tener éxito en la colocación de estas cajas-refugio es un 
paso importante en la conservación de los murciélagos, ya 
que, si bien aplicar el protocolo de exclusión viene siendo 
una solución para sacar los animales de un edificio sin 
hacerles daño, es probable que los ejemplares expulsados 
se ubiquen en otro edificio y, por tanto, el problema se 
traslada a otro sitio. Además, debe tenerse en cuenta la 
responsabilidad de colocar estos dispositivos, ya que debe 
chequearse regularmente su estado y asegurar que los 
murciélagos no sean perturbados (ver Rivera-Villanueva y 
Reyes-Ochoa 2022).

Agradecimientos
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INICIOe-ISSN 2709-5851

A. Myotis dinellii capturado y reubicado en las cajas-refugio en octubre de 2017, y B. Cajas-refugio 
en la actualidad (2023) que denotan el uso frecuente por M. dinellii. Fotografías: Rodrigo Montani
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Las bibliotecas de referencia acústica son fundamentales 
ya que proveen de la materia prima en este campo de 
la investigación: las grabaciones. Sin embargo, no es 
común que éstas últimas se encuentren accesibles, lo que 
limita las posibilidades de analizarlas con los programas 
especializados y restringe en gran medida la información 
que se puede obtener de las mismas (Rivera-Parra y 
Burneo 2013). En contraste, hay una gran cantidad de 
artículos y notas que ponen a disposición imágenes de 
las grabaciones y cálculos de los parámetros acústicos, 
aunque en muchos casos sin detalle suficiente sobre los 
criterios para las mediciones y de la configuración utilizada, 
a pesar de que esto es clave para la estandarización 
y comparación (Kraker-Castañeda et al. 2020). Sin 
duda, tener la posibilidad de descargar una grabación 
y visualizarla detenidamente tomando como guía las 
publicaciones asociadas, es práctico para quienes están 
formándose en el campo de la bioacústica e incluso para 
quienes ya tienen más experiencia en el tema.

 

En México, el ejemplo más representativo en esta 
materia es el proyecto “Sonozotz”, cuyas instancias 
colaborativas son la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y la 
Asociación Mexicana de Mastozoología A.C. El objetivo 
principal de dicho proyecto es la conformación de una 
fonoteca de referencia de sonidos de ecolocalización de 
las especies de murciélagos que emiten vocalizaciones de 
intensidad alta, en su mayoría pertenecientes al grupo de 
los insectívoros aéreos, en el territorio mexicano (Sosa-
Escalante 2018). Para lograr dicho objetivo, se requirió de 
un esfuerzo interinstitucional y se llevaron a cabo talleres 
para la capacitación técnica y el consenso entre los y 
las especialistas sobre un protocolo estandarizado para 
obtener las grabaciones, y también contempla la creación 
de una plataforma para la consulta de datos, mapas, 
metadatos, grabaciones y fotografías (Sosa-Escalante 
2018; MacSwiney G. et al. 2022).   

La Colección de Mamíferos de El Colegio de la Frontera 
Sur (Ecosur), localizada en San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, es una de las más sobresalientes de la región sur 
y sureste de México, con una importante representación 
taxonómica y geográfica. Esta colección se encuentra 
certificada a nivel internacional por la American Society 
of Mammalogists (ASM) como un reconocimiento por sus 
altos estándares curatoriales, y también forma parte de 
las colecciones biológicas de la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 
y de la Red Mundial sobre Biodiversidad (REMIB). 
Bajo un marco de trabajo de preservación integral, la 
Colección de Mamíferos de Ecosur contiene ejemplares 
preparados como piel y material óseo, así como tejidos, 
endo- y ectoparásitos. En ésta, también se desarrolla 
investigación enfocada en taxonomía, sistemática y 
ecología de mamíferos. 

En 2013, a través de actividades de investigación, 
iniciamos la obtención de grabaciones para la Biblioteca 
Acústica de la Colección de Mamíferos (BACoMa, Ecosur).  
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Dicho trabajo, localizado en Chiapas, se llevó a cabo 
en colaboración con el Laboratorio de Ecología Animal 
del Centro Interdisciplinario de Investigación para el 
Desarrollo Integral Regional (CIIDIR-Oaxaca, Instituto 
Politécnico Nacional), bajo la coordinación del Dr. Antonio 
Santos Moreno, y con la participación de la Dra. M. Cristina 
MacSwiney González del Centro de Investigaciones 
Tropicales (CITRO, Universidad Veracruzana). Además, 
contó con el apoyo financiero de Idea Wild y Bat 
Conservation International (BCI). Recientemente, en 
2022, con apoyo del Instituto de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Estado de Chiapas (ICTIECH), a través del 
Sistema Estatal de Investigadores (SEI) se adquirieron 
micrófonos ultrasónicos y equipo de cómputo para 
fortalecer el proyecto. 

De esta manera, sumándonos a iniciativas nacionales 
y regionales, y aprovechando herramientas informáticas 
para autoarchivo disponibles en la web, hemos iniciado 
con la compilación de grabaciones a través de la 
plataforma Arbimon (Rainforest Connection®), con el 
objetivo de mejorar el conocimiento sobre la riqueza y 
distribución de las especies de murciélagos presentes en 
la región sur-sureste de México, utilizando dispositivos de 
detección ultrasónica como técnica complementaria de 
registro, y que esta información esté disponible en acceso 
abierto (ver proyecto aquí). Actualmente, las grabaciones, 
correspondientes a murciélagos insectívoros aéreos, 
se encuentran concentradas en un área de Chiapas,

específicamente en el Parque Nacional Lagunas de 
Montebello y su zona de influencia, y continuamos con 
la depuración y el análisis de miles de grabaciones, 
la elaboración de fichas ténicas, y constantemente 
actualizamos la información y ponemos a disposición los 
archivos procesados en la plataforma. Paulatinamente, 
llevaremos a cabo muestreos acústicos en ecosistemas 
representativos y sitios de interés para conservación en 
los estados fronterizos y de la Península de Yucatán, 
en donde tiene presencia Ecosur (Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán). 

Referencias
Kraker-Castañeda C, et al. (2020) Missing something? 
Importance of measurement criteria of acoustic parameters 
in the analysis of bat recordings. Journal of Bat Research 
and Conservation 13(1):94–99.

MacSwiney G MC, et al. (2022) Proyecto Sonozotz: 
descubriendo las voces de los murciélagos de México. 
Elementos 126:39–43.

Rivera-Parra P, Burneo SF (2013) Primera biblioteca 
acústica de llamadas de ecolocalización de murciélagos 
del Ecuador. Therya 4(1):79–88.

Sosa-Escalante JE (2018) Acoustic reference library of 
Mexican insectivorous bats: Phase I. Therya 9(3):197–
200.

Micrófono ultrasónico USB Pettersson M500 (Pettersson Elektronik AB, Suecia), conectado a una Tablet PC con 
sistema operativo Windows (© Microsoft). El sonido detectado, específicamente los pulsos de ecolocalización, 
se visualiza en tiempo real y se almacena a través del programa BatSound Touch Lite (Pettersson Elektronik 
AB, Suecia). El equipo fue adquirido con una subvención del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Estado de Chiapas (ICTIECH), a través del Sistema Estatal de Investigadores (SEI). Fotografía: Elida Leiva
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ESPECIE AMENAZADA

Lonchorhina orinocensis es una especie insectívora 
perteneciente a la familia Phyllostomidae, y es la 
representante de menor talla del género (antebrazo 40.6-
44.6 mm y peso 8-12 g). Se diferencia de sus congéneres 
por presentar tubérculos en la parte anterior de la oreja 
y por la forma de la Sella, que es delgada, lanceolada y 
sin tubérculo. Presenta una coloración marrón oscura en 
el dorso y más pálida en la parte ventral. Su pelaje es 
denso y una tercera parte basal muestra una coloración 
más pálida. La nariz y orejas son largas, con superficies 
granuladas en las partes anteriores de las orejas. 

La especie se encuentra restringida a una pequeña 
región entre Colombia y Venezuela, entre los 80 y 300 
m de elevación. Se tienen registros en bosques lluviosos 
de tierras bajas y bosques de galería en sabana; de igual 
manera, se han registrado individuos en áreas rocosas y en 
sitios como cuevas y refugios subterráneos. En Colombia 
y Venezuela, hay registros en bosques asociados a los 
Inselberge o “monte-isla” (término que describe relieves 
aislados que dominan en llanuras o mesetas).

        Lonchorhina orinocensis Linares & Ojasti, 1971                                                                                                                                             
      Fotografía: Darwin M Morales

Lonchorhina orinocensis se encuentra categorizada 
como Vulnerable por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), con una población 
en disminución, debido principalmente a amenazas como 
la minería y las canteras, la tala y la extracción de madera. 
Otra amenaza que enfrenta es la poca o nula protección 
de las áreas naturales en las cuales ha sido registrada. 
En Colombia, a pesar de la distribución restringida y 
los pocos registros, no está considerada bajo ninguna 
categoría de riesgo de extinción por resoluciones de 
especies amenazadas nacionales, ni en el libro rojo de 
especies de mamíferos amenazados.  
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Lonchorhina orinocensis                                       

Linares & Ojasti, 1971
Murciélago nariz de espada del Orinoco

UICN: Vulnerable
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TIPS INFORMATIVOS
I Congreso Mesoamericano de Ecología y 
Evolución                           
Fechas: 24 al 26 de agosto de 2023                                                          
Ciudad de Guatemala
https://mesoecoevo.github.io

Murci-Semana México 2023                            
Fechas: 24 al 31 de octubre de 2023                                                          
México (modalidad presencial y en línea)
https://forms.gle/dR2XT5DRbcCzsWfT6

NASBR 2023 Symposium                            
Fechas: 11 al 14 de octubre de 2023                                                          
Winnipeg, Manitoba, Canadá
https://www.nasbr.org/annual-meetings

V Congreso Colombiano de Mastozoología                            
Fechas: 7 al 11 de noviembre de 2023                                                          
Yopal, Casanare, Colombia
http://mamiferoscolombia.org/

Bernal-Rivera A, et al. (2023) Morphological, Anatomical, and 
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