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El boletín de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los  
Murciélagos (RELCOM) vio la luz en 2010 y ya han transcurrido casi 15 años. 
Su génesis puede ser atribuida a dos personas, Jafet Nassar y Ariany García 
(Venezuela), quienes me atrevo a decir, tuvieron una gran visión. Fue así 
como arrancó este proyecto que ahora es insignia de la red y es reconocido 
a nivel internacional. 

En 2012, en la Asamblea General de la RELCOM que se realizó en Villa 
de Leyva, Colombia, a la cual fui invitado como coordinador en funciones del 
Programa para la Conservación de los Murciélagos de Guatemala, conocí el 
boletín y sin dudarlo me ofrecí como apoyo por una inquietud en el quehacer 
editorial. Un recuerdo que tengo presente, es el de nuestra comitiva, la 
centroamericana, que después de toparnos en una escala en Costa Rica 
llegamos al aeropuerto de Bogotá y estuvimos en espera del arribo de Jafet, 
quien no imaginaba sería el primer mentor en mi formación editorial, la cual 
se iría fortaleciendo más adelante con proyectos paralelos. 

Ahora se preguntarán, ¿por qué nos relata esta historia? Pues, como 
todo ciclo, este ha llegado a un final, específicamente mi papel como editor 
responsable, para dar lugar al inicio de uno nuevo que, adelanto, viene 
con muchas sorpresas. La propuesta inicial para este editorial fue una 
retrospectiva durante el periodo en el cual estuve encargado de la edición 
del boletín (2013-2023). Sin embargo, me tomé la libertad de darle un giro y 
dejar las formalidades para otros espacios; los 11 volúmenes y 33 números 
publicados en estos años hablan por sí solos. 

Quise aprovechar esta despedida para comentar una visión del boletín que 
surge de un proceso de deconstrucción personal. Se trata de su paradigma, 
el cual es un concepto que he abordado anteriormente bajo la óptica de 
la publicación desde el sur global y que tiene que ver con un sistema de 
creencias, supuestos y reglas que rigen las formas como nos desarrollamos 
en el ámbito científico. 

Fue a partir de la interacción con colegas de las ciencias sociales y 
humanidades, en el ámbito editorial, que me atrajo la idea de que el boletín 
propiciara diálogos dentro de un grupo que, aunque tiene como intereses 
primordiales las ciencias naturales, la educación ambiental y la conservación 
biológica, se encuentra enclavado en una región que también se caracteriza 
por sus corrientes ideológicas, su pensamiento crítico y emancipatorio.

El boletín cuenta con una licencia Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 
4.0 Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, 
visite https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

www.relcomlatinoamerica.net
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Sabemos muy bien que el boletín tiene como objetivo principal dar a conocer las actividades de los programas de 
conservación y este es su mandato, pero lo consideramos versátil y abarca información de un corte más científico en 
la modalidad de comunicaciones cortas, así como ensayos, reseñas críticas y notas de opinión. Con respecto a estas 
tres últimas, vienen a mi mente contribuciones disonantes, con narrativas fuera de lo común, que me hacen pensar que 
para nosotros/as no existe otro medio similar, en idioma español, para un ejercicio dialéctico. 

En este sentido, es importante reconocer que, aunque nuestra dedicación sean los murciélagos, somos sujetos 
inmersos en una actividad social, la(s) ciencia(s), en contextos históricos, económicos y socio-culturales complejos, 
que nos plantean preguntas y exigen posturas. Si bien la actividad científica trasciende fronteras, cómo desarrollarla 
y difundirla es una disyuntiva para el norte y sur global, más ahora que nuestra región está experimentando cambios 
sociopolíticos y, lamentablemente, también regresiones. Es así como un paradigma que propicia la reflexión colectiva 
no solo permite discutir temas de interés en nuestro campo, sino también de forma transversal y con un potencial 
efecto transformador. 

Como dirían algunos/as colegas, un editorial debe llamar la atención y espero haber tenido éxito, pero mi verdadera 
intención es despertar el interés en una forma distinta de comunicar(nos). No me queda más que agradecer a los/las 
autores/as y lectores/as por brindarnos su confianza, ya que sin ustedes este proyecto no se sostendría. Asimismo, 
a la Junta Directiva y al Consejo y Comité Editorial del boletín de la RELCOM, en particular a Jafet, Ariany, Rubén 
Barquez (Argentina), Mónica Díaz (Argentina), Verónica Damino (Argentina), Santiago Burneo (Ecuador), Luis Aguirre 
(Bolivia), Pablo Gaudioso (Argentina) y Antonio García (México), por su apoyo incondicional. A partir del primer número 
de 2024, la publicación del boletín estará a cargo de Ariany y Carlos Mancina (Cuba), muchas gracias por aceptar esta 
tarea editorial, la cual estoy seguro que les dejará muchas satisfacciones.  

  

Cristian Kraker

El Colegio de la Frontera Sur

INICIOe-ISSN 2709-5851

Asistentes y organizadores/as de la Asamblea General de la RELCOM celebrada en Villa de Leyva, Colombia, 
en diciembre de 2012, en la cual se discutió la labor e importancia del boletín. Fotografía: Archivo RELCOM
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¿Qué conocemos acerca de los murciélagos 
en el departamento de Córdoba, Colombia?

Racero-Casarrubia y Chacón-Pacheco 2023

Colombia es un país rico en mamíferos en donde se 
distribuyen cerca de 543 especies, de las cuales, hasta 
el año 2021, 217 corresponden a murciélagos (Ramírez-
Chávez et al. 2021). Es así como la quirópterofauna 
colombiana representa casi el 40 % de los mamíferos en 
el territorio nacional. El departamento de Córdoba, situado 
al sur de la región Caribe, se ha convertido en un área 
de gran interés para el estudio de su biodiversidad en las 
últimas dos décadas. Esto se debe a la gran variedad de 
ecosistemas que alberga, como zonas costeras, sabanas, 
bosques secos y húmedos tropicales, manglares y una 
extensa red de ecosistemas acuáticos. Estos ecosistemas 
son reconocidos por su alta biodiversidad y por los 
recursos que brindan a la fauna silvestre (Ballesteros-
Correa y Linares 2015). Por lo tanto, esta contribución 
tiene como objetivo ofrecer una síntesis informativa 
sobre los murciélagos presentes en el departamento de 
Córdoba, ubicado en la costa Caribe al sur de la región 
norte de Colombia. La intención es proporcionar una visión 
concisa y aproximada del conocimiento actual acerca de 
estos mamíferos voladores.

 

Córdoba se encuentra ubicado entre las latitudes 
09°26’16” y 07°22’05” al norte, y las longitudes 74°47’43” 
y 76°30’01” al oeste. Este departamento cuenta con 30 
municipios y está dividido en seis zonas administrativas o 
subregiones: Alto Sinú, Medio Sinú, Bajo Sinú, San Jorge, 
Sabanas y Costanera. Su extensión territorial abarca 
25.020 km². La topografía es variada, principalmente 
porque la cordillera Occidental se ramifica en las serranías 
de Abibe, Ayapel y San Jerónimo, alcanzando su punto 
más alto en la Serranía de Abibe, en el Alto de Carrizal 
(2.200 m; CVS 2023).

Para evaluar el estado actual del conocimiento sobre 
los murciélagos en el departamento de Córdoba, se realizó 
una revisión exhaustiva de la literatura utilizando múltiples 
bases de datos reconocidas en el ámbito académico 
y científico, como Google Scholar, ResearchGate, 
Scielo, Academia.edu, Springer, ScienceDirect y Web 
of Science. Esta búsqueda se llevó a cabo utilizando 
palabras clave específicas relacionadas con el tema, 
tales como amenazas, conservación, bioindicadores, 
quiropterofauna y Tierralta, con el objetivo de recopilar 
información. Además, se examinaron repositorios de 
universidades nacionales en busca de trabajos de grado 
(especializaciones, maestrías o doctorados) que pudieran 
contribuir al conocimiento sobre este grupo de mamíferos 
en la región.

Cuando nos adentramos en el estudio de los 
murciélagos en Córdoba, resulta fundamental explorar 
la historia de las investigaciones que inicialmente 
contribuyen a su conocimiento. Según la revisión llevada

Comunicaciones cortas
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Ubicación del departamento de Córdoba, Colombia, y riqueza de especies por subregiones. Fuente: elaboración propia
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a cabo por Racero-Casarrubia et al. (2015) sobre los 
mamíferos en Córdoba, los primeros estudios sobre este 
grupo fueron realizados el siglo pasado (entre los años 
1932-1974). Tras esta fase inicial, hubo un periodo con 
escasa información, donde aparentemente no se llevaron 
a cabo investigaciones hasta la primera década del 
2000, cuando nuevamente comenzaron a emerger datos 
sobre los murciélagos, específicamente a partir del año 
2001. Desde entonces, hubo un resurgimiento en los 
estudios relacionados con murciélagos de Colombia. El 
aporte más reciente al conocimiento de la riqueza de 
especies de murciélagos del departamento de Córdoba 
es de Chacón-Pacheco et al. (2022), quien registra 61 
especies, lo que representa el 43 % de los mamíferos 
del departamento. La familia más representativa es 
Phyllostomidae, con 28 especies. Sin embargo, la riqueza 

INICIOe-ISSN 2709-5851

 

de especies podría ser aún mayor, ya que existen vacíos de 
información en áreas poco exploradas del departamento, 
especialmente en el interior del Parque Nacional Natural 
Paramillo (PNNP), al sur de Córdoba (Ramos 2017). 
La falta de inventarios biológicos completos en el sur 
del departamento se debe a la histórica situación de 
inseguridad y violencia que ha restringido el acceso.

Desde 2001, se ha registrado un total de 31 
trabajos relacionados con los murciélagos en Córdoba. 
Estos estudios abordan una amplia gama de temas e 
intereses, que van desde inventarios de especies hasta 
investigaciones sobre su ecología, así como su papel 
como dispersores de semillas, algunos aportes en 
ecotoxicología, vectores de enfermedades e inventarios 
de murciélagos urbanos (Ballesteros-Correa y Racero-
Casarrubia 2022).

Especies de murciélagos reportados para el Departamento de Córdoba, Colombia. Fuente: elaboración propia
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Estos trabajos han sido liderados por instituciones 
académicas locales y nacionales (p.e., Universidad de 
Córdoba, Universidad Pontificia Javeriana, Universidad 
Nacional de Colombia-ICN) e Institutos como el ICA 
(Instituto Colombiano Agropecuario-AGROSAVIA). 
Sin embargo, se intuye que debe existir mucha más 
información en literatura gris que puede hacer aportes al 
conocimiento, de la cual no se tiene acceso, como es el 
caso de los estudios de impacto ambiental para proyectos 
que requieren tener una línea base sobre la fauna en sus 
áreas de influencia. 

El municipio de Tierralta, situado en la región del 
Alto Sinú, ha sido objeto de un considerable número de 
investigaciones en comparación con otros municipios 
del departamento. Este resultado podría atribuirse 
a la presencia de bosques húmedos tropicales bien 
conservados en la zona, como se destaca en el Plan de 
Manejo Ambiental del Parque Nacional Natural (PNNP 
2016). A pesar de ser el municipio con mayor número de 
investigaciones realizadas, existe una notable falta de 
conocimiento sobre murciélagos dentro del PNNP. 

INICIOe-ISSN 2709-5851

 

En cuanto a la distribución geográfica de los estudios 
en el territorio cordobés, nuestra revisión confirma que, 
de los 30 municipios que componen el departamento, 
solo 18 han presentado informes o registros relacionados 
con murciélagos. Las municipalidades sin información 
sobre murciélagos son Cerete, Chima, Chinú, Cotorra, 
La Apartada, Planeta Rica, Purísima, San Bernardo Del 
Viento, San José De Uré, San Pelayo, Tuchin y Valencia.

A pesar de que el sur de Córdoba es la subregión 
con el mayor número de investigaciones, éstas se han 
concentrado principalmente en lo que se conoce como 
el Cerro Murrucucú en la zona amortiguadora del PNNP. 
Hasta el momento, solo existen dos contribuciones 
relacionadas con murciélagos en el sector Manso-Tigre, 
ubicado en el interior del PNNP, la cual es una mínima 
porción de un área protegida que abarca cerca de 550.000 
ha. Es innegable entonces, que se requieren más trabajos 
por encima de los 300 m de elevación. Se espera que 
futuros muestreos en estas áreas contribuyan al aumento 
del número de especies de murciélagos registradas en el 
departamento.

Trabajos sobre murciélagos y su ubicación municipal en el departamento de Córdoba. Acrónimos: PL Puerto 
Libertador, CA Canalete, LC Los Córdobas, MÑ Moñitos, PE Puerto Escondido, MO Montelíbano, BU 

Buenavista, AY Ayapel, LO Lorica, MN Montería, ON Pueblo Nuevo, TI Tierralta, CO Ciénaga de Oro, SH 
Sahagún, MM Momil, SC San Carlos, SS San Andrés de Sotaventos, SA San Antero. Fuente: elaboración propia

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


    
Bol. Red. Latin. Car. Cons. Murc. Vol 14/N° 3, septiembre-diciembre, 2023 Racero-Casarrubia y Chacón-Pacheco 2023

6 INICIOe-ISSN 2709-5851

Algunas especies de murciélagos registradas para el departamento de Córdoba. A) Desmodus rotundus, B) 
Platyrrhinus sp., C) Carollia perspicillata, D) Phyllostomus discolor, E) Noctilio albiventris, F) Artibeus jamaicensis. 

Fotografías: Javier Racero-Casarrubia 

Trabajos por municipio en el departamento de Córdoba, Colombia. Fuente: elaboración propia 

Representatividad a nivel de familias de murciélagos. Fuente: elaboración propia 
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En cuanto a las amenazas, la literatura existente 
no proporciona información precisa sobre este tema. 
Sin embargo, en Córdoba la pérdida del bosque y su 
fragmentación, pueden considerarse como las mayores 
amenazas, comunes en todo el territorio nacional y en 
otros países de Latinoamérica. Sumado a esto, también 
están presentes conflictos con los ganaderos causados 
por especies hematófagas (Mongabay 2019) y el reporte 
de la presencia de metales pesados y plaguicidas en 
músculo e hígado de murciélagos (Racero-Casarrubia et 
al. 2017; 2021) al interior del PNN Paramillo. A pesar de 
la falta de estudios y claridad sobre las amenazas a los 
murciélagos, se plantea una gran oportunidad para tomar 
a este grupo como biomonitores y bioindicadores de la 
calidad de los hábitats (Ballesteros-Correa y Pérez-Torres 
2021, Racero-Casarrubia 2021), considerando que la 
ecotoxicología en mamíferos en Colombia es incipiente.

Para concluir, recomendamos que se priorice la 
investigación en aquellas áreas que presentan vacíos de 
información sobre estos mamíferos voladores. Además, 
es esencial establecer una colaboración estrecha entre los 
investigadores locales y el Programa de Conservación de 
los Murciélagos de Colombia. Esta colaboración permitirá 
unir esfuerzos para investigar aspectos relacionados 
con las amenazas y el estado de conservación de la 
quiropterofauna en el departamento de Córdoba.
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Registro de una guarida de Vampyrum       
spectrum en el Área de Importancia para 
la Conservación de los Murciélagos y Área 
Protegida Municipal Gran Mojos, Bolivia

 

Recientemente, la Red Latinoamericana y del Caribe para 
la Conservación de los Murciélagos (RELCOM) reconoció 
al Área Protegida Municipal Gran Mojos como una 
nueva Área de Importancia para la Conservación de los 
Murciélagos en Bolivia (AICOM A-BO-011 Gran Mojos), la 
cual se encuentra localizada en el departamento del Beni 
(Gutiérrez et al. 2022; Ortiz et al. 2022). El Área Protegida 
Municipal Gran Mojos, además de ser un lugar propicio 
para la conservación de los murciélagos y albergar una alta 
diversidad, representa también un área para la conservación 
del hábitat de especies que se encuentran bajo categorías 
de amenaza como el falso vampiro (Vampyrum spectrum), 

 

la cual es considerada Vulnerable (VU) en Bolivia (Tarifa 
y Aguirre 2009) y Casi Amenazada (NT) según la UICN 
(Solari 2018). Cabe mencionar que el APM Gran Mojos 
presenta una riqueza importante de murciélagos, 33 
especies según Unzueta (com. pers., 2023), llegando a 
representar el 66 % de lo que se conoce para las sabanas 
del Beni, convirtiéndolo en un sitio favorable para la 
conservación de quirópteros en el país.

El falso vampiro (o murciélago espectral) es el 
murciélago más grande del Neotrópico y se encuentra 
distribuido en Bolivia en los departamentos de La Paz, 
Santa Cruz, Beni, Cochabamba y Pando (Vargas-
Espinoza et al. 2004), con registros en diferentes tipos 
de vegetación como las sabanas tropicales, bosque 
semideciduo chiquitano, bosque húmedo montano, 
pradera puneña semihúmeda (Aguirre 2002; Aguirre et 
al. 2009) y bosque transicional chaco-chiquitano (Zabala-
Pedraza y Acosta 2017). En Bolivia, se trata de una de 
las especies de murciélagos menos conocida, con unos 
pocos registros hasta el día de hoy. Asimismo, es preciso 
mencionar que no se conocían guaridas de V. spectrum 
en el país, aunque en el pasado, un ejemplar en el Beni 
se encontró dentro de un tacuaral (sitio donde abundan 
bambúes) localizado cerca de varios árboles huecos, los 
cuales podrían ser refugio de esta especie, la cual tiende 
a ser solitaria o vivir en pequeños grupos (Aguirre y Terán 
2007).

Localización de la Guarida de Vampyrum spectrum en el Área Protegida Municipal 
Gran Mojos, municipio de Loreto-Beni, Bolivia. Fuente: elaboración propia
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Árbol de Casearia cf. gossypiosperma donde se encontró la colonia de 
Vampyrum spectrum en el APM Gran Mojos. Fotografía: Eduardo Unzueta

 

La presente nota reporta el hallazgo de un grupo familiar 
de V. spectrum que se refugia en el interior de un árbol 
de Casearia cf. gossypiosperma, conocida comúnmente 
como cuse. Este grupo, conformado por cinco individuos, 
fue encontrado dentro de una propiedad estanciera (15° 
10’ 36’’ S, 64° 44’ 52’’ O), ubicada a 5 km NE del pueblo de 
Loreto. Si bien no se capturaron a todos los individuos, se 
pudo establecer que al menos uno de ellos era un macho 
adulto y el resto se presume que se trata posiblemente de 
una hembra adulta y sus crías juveniles, pues se conoce 
que las colonias que forma V. spectrum están integradas 
por grupos familiares (Narváez et al. 2012).

El árbol de C. cf. gossypiosperma que sirve de refugio 
para este grupo de individuos de V. spectrum presenta 
una altura aproximada de 24,52 m, un diámetro a la 
altura del pecho de 420 cm y una altura de copa de 4 
m. El ingreso al refugio está a 2,8 m del nivel del suelo, 
encontrándose una cavidad orientada al noreste de 1,7 m 
de alto, con un ancho de 45 cm y una profundidad de 50 
cm. El árbol descrito se encuentra en el interior de una isla 
de bosque, vegetación caracterizada por estar dispersa 

 

en las pampas de Mojos con tendencia al incremento de 
especies favorecidas por el ganado y resistentes a las 
quemas como la palma motacú (Attalea phalerata). Las 
fuentes de agua más cercanas se encontraron a 39 m de la 
colonia. En el interior del refugio se encontró también otra 
especie, el murciélago de sacos (Saccopteryx bilineata). 
No se observaron restos de ejemplares de S. bilineata 
que indicaran que se trata de una presa de V. spectrum. 

Hallazgos como el presentado, demuestran la 
importancia que tienen las islas de bosque, puesto que 
pese a su reducida superficie, su nivel de perturbación 
y amenaza, aun albergan una especie que es poco 
conocida, la cual debe estudiarse y protegerse, pues 
se sabe que enfrenta varios problemas que amenazan 
su sobrevivencia. En este caso, la persona encargada 
de la propiedad tiene conocimiento del refugio, el cual 
anteriormente fue quemado, producto de la desinformación 
y la mala percepción hacia los murciélagos. No obstante, 
hoy en día, el refugio permanece protegido por la dueña de 
la estancia, esto gracias a las charlas sobre la importancia 
de la especie.
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de Loreto-Beni, Bolivia, y a la derecha, Saccopteryx bilineata en el interior del refugio de V. spectrum. Fotografías: Laura Ortiz
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A la izquierda, acercamiento al rostro de un murciélago vampiro común en el cual se aprecian los incisivos superiores especializados 
y en segundo plano el pulgar agrandado. Fotografía: José O. Cajas. A la derecha, vampiricida adquirido en una agropecuaria rural, sin 

restricción alguna, el cual es un producto distribuido en países de la región por una corporación multinacional. Fotografía: Cristian Kraker
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Medio siglo después: consideraciones      
sobre el uso del anticoagulante para control 
poblacional del murciélago vampiro común 
(Desmodus rotundus) 

 

Las adaptaciones de estas especies a su fuente de 
alimentación, la sangre, son consideradas excepcionales, 
y han sido objeto de muchas investigaciones.

El murciélago vampiro común, el cual se alimenta 
principalmente de mamíferos, se ve favorecido en paisajes 
con mayor superficie ganadera (y mayor introducción 
de especies ganaderas), presencia de parches de 
bosque y corredores; en contraste, esta especie tiene 
una abundancia baja en paisajes cuya matriz es bosque 
continuo y en mejor estado de conservación (Kraker-
Castañeda et al. 2017; Bolívar-Cimé et al. 2019), 
donde su alimentación se basaría principalmente en 
animales silvestres. Por su hábito de alimentación, esta 
especie representa un riesgo para la salud animal y, en 
situaciones muy particulares, para la salud humana, al ser 
un transmisor potencial del virus de rabia silvestre. 

A diferencia del exitoso programa de eliminación 
de la rabia transmitida por perros en Latinoamérica 
y el Caribe (ver Vigalato et al. 2013), los enfoques 
comparables para la eliminación de la rabia transmitida 
por el murciélago vampiro común siguen en una fase 
experimental. La técnica ampliamente utilizada para el 
control poblacional selectivo del murciélago vampiro 
común es un tópico anticoagulante con efecto sistémico, 
conocido comúnmente como “vampiricida”, cuya finalidad 
es disminuir el número de individuos de una población, 
y no debe ser considerada para la eliminación de las 
poblaciones o la erradicación de la especie.

Si bien en muchos países de la región el número 
de muertes anuales por rabia paralítica bovina ha 
disminuido considerablemente en comparación con datos 
históricos, desde nuestra perspectiva este resultado se 
atribuye principalmente a la vacunación del ganado y no 
precisamente al uso sistemático del anticoagulante. Sin 
embargo, es difícil separar el efecto de cada acción.  

 

El murciélago vampiro común (Desmodus rotundus) es 
una de las tres especies de mamíferos hematófagos 
presentes en Latinoamérica y el Caribe, junto con el 
murciélago vampiro de patas peludas (Diphylla ecaudata) 
y el murciélago vampiro de alas blancas (Diaemus youngii).  
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A casi 50 años de implementación del anticoagulante, 
algunas de las críticas sobre su uso son cada vez más 
aceptadas. Por ejemplo, esta técnica puede derivar 
en matanzas indiscriminadas de otras especies de 
murciélagos en controles poblacionales no selectivos. 
También se ha sugerido que los individuos muertos 
contienen compuestos tóxicos que se pueden propagar a 
otras especies y en el ambiente (por ejemplo, en cuevas), 
y que el uso del anticoagulante puede tener un efecto 
contraproducente y derivar en rebrotes de rabia, como se 
explicará más adelante (ver Streicker et al. 2012; Uieda y 
Gonçalves de Andrade 2020).  

Por otro lado, es importante que el anticoagulante sea 
utilizado con precauciones de manejo de un producto 
tóxico. Sin embargo, en el área rural se puede adquirir 
sin restricciones y cualquier persona lo puede comprar 
en tiendas de productos agropecuarios, lo cual también 
representa un riesgo para la salud humana. Es así como 
su venta y uso no pueden monitorearse adecuadamente. 

El anticoagulante se comercializa en la mayoría 
de los países de la región como un producto de uso 
veterinario, en forma de pasta y, según los manuales de 
procedimiento, puede ser aplicado de dos maneras: 

1) directamente en las heridas frescas detectadas en el 
ganado que fueron provocadas por el murciélago vampiro 
común, partiendo del supuesto de que este retorna a las 
mismas heridas por noches consecutivas.

2) directamente en el dorso de los individuos de esta 
especie que son capturados en las localidades con 
problemática y que, al ser liberados, retornan a sus 
refugios, principalmente cuevas, en donde propagan el 
anticoagulante hacia otros individuos no tratados debido 
a su conducta social. 

La primera de las técnicas tiene como objetivo eliminar 
individuos específicos, mientras que la segunda pretende 
reducir el tamaño de las colonias de esta especie.

 

Cuando la cantidad de animales con mordeduras 
es bajo, algunos especialistas recomiendan el uso del  
anticoagulante  aplicado directamente en las heridas para 
la eliminación de los individuos que están provocando 
el problema (Uieda y Gonçalves de Andrade 2020). De 
acuerdo con este procedimiento, la forma correcta de la 
aplicación debe ser, siempre que se observe una herida 
fresca, un uso diario hasta observar mejoría y suspender. 
Consideramos esta técnica como conservadora, pero se 
debe complementar con la atención veterinaria de los 
animales afectados.

En cambio, el uso del anticoagulante para reducir el 
tamaño de las colonias de murciélago vampiro común, 
es una técnica recomendable únicamente cuando 
se presenta un incremento notable en la cantidad de 
animales mordidos. En este caso, la finalidad es obtener 
resultados de manera drástica y en un periodo corto, y 
se puede complementar con la aplicación directa en los 
animales afectados. Tomando en cuenta los distintos 
cuestionamientos sobre el uso del anticoagulante, 
consideramos que no debe considerarse en campañas 
regulares (ver Uieda y Gonçalves de Andrade 2020). 

El aumento de la incidencia de mordeduras en el 
ganado y otros animales domésticos puede ser un reflejo 
del aumento en la abundancia poblacional del murciélago 
vampiro común, y este es un criterio a considerar para 
la técnica dirigida a reducir el tamaño de las colonias, 
específicamente para prevenir brotes de rabia (Uieda y 
Gonçalves de Andrade 2020). Iniciar una campaña de este 
tipo como respuesta a un brote de rabia es inadecuado, 
ya que, como comentan Uieda y Gonçalves de Andrade 
(2020), los murciélagos transmisores mueren unos días 
después, mientras que el virus incuba en el ganado 
y puede transcurrir un mes o más hasta que el animal 
muere, y cuando esto suceda se tratarán individuos que 
no fueron los causantes o con perfiles inmunológicos que 
les permitieron sobrevivir a la enfermedad. 

A la izquierda, trabajadores agropecuarios, quienes representan la primera línea en las estrategias 
de prevención de brotes de rabia, inspeccionan el ganado. A la derecha, un animal con una herida 
en el cuello atribuida a una mordedura del murciélago vampiro común. Fotografías: Cristian Kraker
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A la izquierda, imágenes de una vivienda tradicional Q’eqchi’ en el Caribe de Guatemala, en una aldea aledaña a una finca 
ganadera en donde se han documentado mordeduras de murciélago vampiro común en humanos, atribuibles a cambios en la 
actividad productiva del área. Algunos de los entrevistados manifestaron desconocer la enfermedad de la rabia y no recibieron 

profilaxis post exposición. A la derecha, condiciones de encierro de un animal en un peri-domicilio, lo cual es considerado 
un factor de riesgo que puede potenciar la interacción murciélago vampiro común-humano. Fotografías: Cristian Kraker

 

Existe evidencia científica que sugiere que, respecto 
a la incidencia de la rabia en un área en particular, no 
importa cuántos animales tenga una colonia, debido a 
que no hay un tamaño (o umbral denso-dependiente) a 
partir del cual incremente la seroprevalencia (proporción 
de individuos con presencia de anticuerpos para combatir 
la enfermedad), por lo que usar el anticoagulante podría 
fallar en la mitigación del problema, e incluso remover 
de la población adultos inmunes que desarrollaron 
defensas, conocidas como anticuerpos neutralizantes. 
De esta manera, los murciélagos jóvenes y casi adultos, 
cuyos sistemas de defensa no están completamente 
desarrollados y tienen más probabilidades de tener rabia, 
pueden adquirir el papel de transmisores y amplificar la 
circulación del virus después de un control poblacional, 
y esto también podría ocurrir si otros murciélagos que 
ocupan los nichos vacíos son más susceptibles a la 
enfermedad (ver Streicker et al. 2012). 

En algunos países las campañas regulares contra 
la rabia paralítica bovina han utilizado por décadas el 
anticoagulante para reducir el tamaño de colonias, y con 
base en su experiencia es posible cuestionar la efectividad 
de esta técnica para reducir la transmisión del virus de la 
rabia, ya que se han observado resultados opuestos: una 
expansión a más zonas ganaderas (Johnson et al. 2014). 
En cambio, cuando el ganado no cuenta con vacunación 
preventiva, lo cual representa un riesgo, y se detecta un 
animal con sospecha o confirmación de muerte por esta 
enfermedad, una estrategia tipo centinela puede ser 
efectiva para que, a partir de este caso, se vacune en un 
área más amplia. 

Es importante resaltar que se han planteado otras 
estrategias, integrales, que son denominadas “soluciones 
ecológicas” (ver Stoner-Duncan et al. 2014). Por ejemplo, 
se ha sugerido que ajustar el manejo del ganado según las 
características del entorno podría ayudar a disminuir los

 

encuentros con el murciélago vampiro común (ver Novaes 
Gomes et al. 2010; Streicker y Allgeier 2016; Ávila-Flores 
et al. 2019; Lanzagorta-Valencia et al. 2020), considerando 
la biología del murciélago vampiro común, así como la 
ubicación de sus refugios, rutas de vuelo (cercos vivos, 
bordes de bosque, corredores ribereños, entre otros) y 
otros factores que favorecen su presencia y actividad, en 
relación con la proximidad a las áreas donde el ganado 
se alimenta libremente (Mendoza-Sáenz et al. 2023). Este 
manejo debe adaptarse al contexto particular de cada 
región y área ganadera. 

Es necesario evitar que el murciélago vampiro común 
entre en contacto con animales domésticos y humanos y, 
cuando se de el caso, se deben considerar tratamientos 
profilácticos inmediatamente (Schneider et al. 2001; 
Moran et al. 2015; Kessels et al. 2017; Benavides et al. 
2020). Dado que se puede anticipar este problema, si 
los implicados, particularmente ganaderos, alertan a los 
técnicos agropecuarios y salubristas sobre cambios en su 
actividad productiva, se pueden implementar acciones de 
prevención en asentamientos humanos cercanos que son 
considerados vulnerables y que pueden verse afectados 
(Kraker et al. 2010). En estos últimos, también es muy 
importante evaluar los factores de riesgo y mejorar las 
condiciones de vivienda para desfavorecer interacciones. 

En la actualidad, no hay una solución que sea definitiva 
para la problemática asociada al murciélago vampiro 
común. Sin embargo, se continúa con la investigación y 
las recomendaciones para las estrategias de prevención 
y mitigación. Los sistemas de vigilancia epidemiológica 
y protocolos de respuesta deben considerar argumentos 
como los expuestos previamente, promoviendo un 
mayor cuidado de las técnicas implementadas. También 
exhortamos la adopción del enfoque de Una Salud y una 
mayor coordinación entre funcionarios de dependencias 
estatales que están relacionadas con temas sobre salud 
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animal, humana y ambiental, así como la articulación 
con las asociaciones ganaderas, grupos de especialistas 
y sociedad civil, para el codiseño de las estrategias. 
Para que un sistema de información y alerta funcione 
correctamente, deben existir canales abiertos para 
la comunicación entre trabajadores agropecuarios y 
ganaderos con los técnicos y salubristas, y estos últimos 
enfocarse en las poblaciones humanas cercanas para 
acciones inmediatas, lo cual, como mencionan Uieda y 
Gonçalves de Andrade (2020), es un reto enorme. 

También consideramos fundamental que se reconozca 
que los problemas estructurales que aquejan a muchos 
países de la región, representan causas históricas que 
se relacionan con factores de riesgo para brotes de rabia 
de origen silvestre en animales domésticos y humanos, 
principalmente para quienes se encuentran en condiciones 
de marginación. La burocratización excesiva, la mala 
administración del recurso público y la precarización de 
los sistemas de salud, así como la falta de interés de los 
gobiernos en turno, dificultan la implementación de las 
estrategias en áreas rurales y en muchos países aún se 
requiere atender esta problemática. 

El anticoagulante sigue siendo una opción en la 
problemática del murciélago vampiro común, cuando la 
incidencia de mordeduras es elevada, teniendo como 
finalidad mantener las poblaciones de esta especie en 
números bajos y evitar brotes de rabia, lo cual requiere 
de una vigilancia permanente (Uieda y Gonçalves 
de Andrade 2020). Cuando éste sea implementado, 
particularmente para reducir el tamaño de las colonias, 
debe ser por técnicos con capacitación en captura e 
identificación taxonómica de murciélagos. Asimismo, su 
comercialización y uso deben ser regulados involucrando 
a las empresas que lo producen, lo cual debe ser analizado 
en cada país por las autoridades en materia agropecuaria. 

Considerando que el uso del anticoagulante no es 
deseable desde el punto de vista bioético, diferentes 
grupos de investigación continúan trabajando en el diseño 
de soluciones ecológicas y epidemiológicas más precisas. 
Mientras tanto, seguimos enfatizando que la vacunación 
del ganado, de animales domésticos y humanos es 
la estrategia más efectiva para evitar brotes de rabia 
transmitida por el murciélago vampiro común.
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El Parque Nacional Naciones Unidas se une 
a la celebración del mes del murciélago en 
Guatemala

Trujillo et al. 2023

El Parque Nacional Naciones Unidas (PNNU), ubicado al 
sur de la ciudad de Guatemala, emerge como un pulmón 
verde crucial en la región metropolitana, destacando 
por su exuberante vegetación. Estratégicamente 
situado en el departamento de Guatemala, el PNNU 
abarca 372 ha, albergando ecosistemas naturales 
asociados al Bosque Húmedo Tropical Templado 
según la clasificación del sistema de Holdridge (FDN 
2005; IARNA-URL 2018). No obstante, este oasis de 
biodiversidad local ha experimentado transformaciones 
notables en su composición vegetal. En algunos sectores, 
la flora autóctona ha sido reemplazada por plantaciones 
destinadas a la restauración forestal, destacando especies 
como el ciprés (Hesperocyparis lusitanica), eucalipto 
(Eucalyptus sp.), casuarina (Casuarina sp.) y pino (Pinus 
sp.; FDN 2005).

La porción central de Guatemala, donde se ubica el 
PNNU, es una de las regiones del país menos estudiadas. 
Sin embargo, existe evidencia que sugiere que es 
altamente diversa (Ixcot et al. 2007; Trujillo et al. 2020; 
Trujillo et al. 2021). 

 

En relación al grupo de los murciélagos, se han 
registrado 104 especies que habitan en el territorio 
guatemalteco (Trujillo et al. 2021). De éstas, se cuenta 
con evidencia que respalda la presencia de al menos 35 
especies en el PNNU y sus alrededores, lo que representa 
el 34 % del total de la fauna de murciélagos registrada 
para el país (Trujillo et al. 2020; Trujillo et al. 2021). La 
notable diversidad de especies de murciélagos en esta 
área resalta la importancia del parque como un punto 
focal para la investigación y conservación de este grupo 
de mamíferos. Este hecho no solo destaca el potencial 
biológico del parque, sino que también subraya su papel 
en la preservación de la biodiversidad regional y equilibrio 
ecológico del área metropolitana.

Conociendo para conservar
En octubre de 2023, llevamos a cabo una actividad 
educativa en el PNNU en el marco del Mes del Murciélago. 
Se trató de un evento público, en el cual miembros de 
la sociedad civil visitaron el parque con el propósito de 
ampliar su conocimiento sobre el fascinante mundo de 
estos mamíferos alados. La interacción con el público se 
gestionó con el respaldo del Programa para la Conservación 
de los Murciélagos de Guatemala (PCMG) y se materializó 
mediante la implementación de mesas interactivas. Dichas 
mesas, permitieron a los visitantes explorar de cerca las 
características anatómicas de murciélagos capturados 
previamente, así como las principales técnicas de estudio 
en el campo. Adicionalmente, se estableció un espacio 
donde los visitantes pudieron presenciar en tiempo real 
los pulsos de ecolocalización de las diversas especies 
presentes, proporcionando una experiencia inmersiva

Mes del murciélago
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Ubicación del Parque Nacional Naciones Unidas, Guatemala. Fuente: Fundación Defensores de la Naturaleza
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para comprender la potencialidad de la implementación  
de la bioacústica en el contexto de la investigación de 
murciélagos.

Este enfoque integrado, que combinó la captura de 
murciélagos con la grabación de sus señales acústicas, 
arrojó luz sobre la diversidad y el papel funcional de los 
murciélagos en el parque, consolidando así su importancia 
como un espacio natural para la promoción del estudio 
y conservación de estos mamíferos voladores. Las 
especies registradas mediante capturas fueron: Artibeus 
lituratus, A. jamaicensis, A. intermedius, Glossophaga 
mutica y Chiroderma salvini. Por otro lado, las especies 
registradas mediante pulsos de ecolocalización fueron: 
Promops centralis, Myotis sp., Eumops sp., Molossus spp. 
y Lasiurus spp.   

Sensibilizando para conservar
La segunda fase de la actividad incluyó una serie de charlas 
diseñadas con el objetivo de sensibilizar a los participantes 
acerca de la trascendental contribución de los murciélagos 
en el mantenimiento tanto de los ecosistemas naturales 
como de los agroecosistemas. Estas exposiciones 
abarcaron diversos temas, desde la panorámica general 
de la diversidad de especies de murciélagos a nivel 
mundial y específicamente en Guatemala, hasta aspectos 
cruciales como los servicios ecosistémicos que estos 
mamíferos alados proporcionan. Se exploraron también 
aspectos técnicos como la bioacústica y se profundizó en 
la ecología de los murciélagos carnívoros del país.

Para complementar estas charlas, se establecieron 
mesas interactivas asociadas, donde se extendió en 
los temas presentados y se fomentó una participación 
activa de los asistentes; no solamente se buscó 
transmitir información de manera efectiva, sino también 
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fomentar la comprensión profunda y la conexión emocional 
con el grupo taxonómico, promoviendo así la conciencia 
y aprecio hacia la importancia de la conservación de los 
murciélagos en el contexto de los ecosistemas del parque 
y Guatemala. En su totalidad, la actividad contó con la 
participación de 30 personas, abarcando varios grupos 
etarios, desde niños, jóvenes, adultos y personas de la 
tercera edad.
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A la izquierda, exhibición de ejemplares de colecciones científicas y especímenes vivos. A la 
derecha, participación de los asistentes en las mesas interactivas promovidas por el Programa 

para la Conservación de los Murciélagos de Guatemala  Fotografías: Dagmar Rodríguez
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X y XI Conteo Navideño de Murciélagos 
registrados a orillas del Arroyo Bahía del 
departamento de Pando-Bolivia

Rojas A. et al. 2023

La ciudad de Cobija, en el departamento de Pando, Bolivia, 
se caracteriza por tener una vegetación Amazónica 
(Mostacedo et al. 2006), y alberga una gran diversidad de 
especies de flora y fauna (Andersen et al. 2014), entre la cual 
podemos encontrar a los murciélagos. En la zona urbana 
y periurbana de la ciudad de Cobija se puede encontrar 
una alta diversidad de murciélagos, algunos de los cuales 
no están identificados y se desconocen aspectos de su 
ecología en la localidad. La difusión y divulgación sobre 
la diversidad de murciélagos, el aporte de los murciélagos 
en el ecosistema y los papeles ecológicos que cumplen en 
la ciudad, son importantes para que las personas tengan 
información sobre este grupo y sean sensibilizadas para 
su conservación. Asimismo, se busca dar soluciones para 
que los humanos y murciélagos puedan coexistir en un 
mismo sitio sin verse afectados. 

El PCMB-Pando ha estado trabajando mediante charlas 
informativas a niños, niñas, jóvenes y adultos de la ciudad 
de Cobija, informando sobre la diversidad de murciélagos 
que podrían encontrar en la urbe, aparte de enfocarse en 
los papeles ecológicos que cumplen como la polinización 
y dispersión de plantas, y control de plagas (Aguirre 2007). 
A su vez, el PCMB-Pando fue parte del X y XI conteo 
navideño de murciélagos, una actividad que mezcla las 
tradiciones de fin de año, investigación y participación  

 

ciudadana. El evento internacional denominado “Conteo 
navideño de murciélagos” tiene como objetivo registrar 
la diversidad, distribución y abundancia de murciélagos, 
de los diferentes países que participan en este evento. 
Asimismo, capacitar sobre un manejo adecuado de 
murciélagos a estudiantes y enseñar a la sociedad en 
general una imagen positiva de los murciélagos.  

En la ciudad de Cobija se tienen pocas experiencias 
con los murciélagos, por lo que el trabajo del grupo 
voluntario del PCMB es muy importante para difundir 
la importancia de conservar las diferentes especies de 
murciélagos. En este contexto, el conteo navideño viene 
a nutrir y fortalecer los lazos entre biólogos y ciudadanos 
afines con la preservación del bosque y su biodiversidad.

El X y XI conteo navideño se realizó en el área 
protegida del municipio ANGICAB, dentro del cual se 
encuentra el vivero municipal próximo al Arroyo Bahía 
de la Ciudad de Cobija. Se trabajó una noche por cada 
evento. Previa captura e identificación de murciélagos, 
se realizó una capacitación sobre bioseguridad el mismo 
día para ambos eventos, específicamente  sobre los 
protocolos que se deben seguir para un manejo adecuado 
de los murciélagos. 

Métodos
Para el registro de murciélagos se instalaron redes niebla 
en dos puntos del área protegida. Se instalaron dos redes 
niebla de 8 y 12 m de largo, con un total de 20 m de red 
por 5 horas, con un esfuerzo de captura de 4 m red*h. Las 
redes se instalaron a las 17:00 y fueron abiertas a partir 
de las 19:00 hasta la medianoche. Estas fueron revisadas 
cada 15 min. Los murciélagos capturados fueron puestos 
en bolsas de tela para su posterior medición, identificación 
y liberación.

Conteo navideño
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Especies registradas en el X y XI conteo navideño Cobija-Pando. Fuente: elaboración propia
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Resultados
En el X conteo navideño se capturaron un total de 10 
individuos, pertenecientes a la familia Phyllostomidae. 
Se registraron cinco especies características de la región 
amazónica (Aguirre et al. 2010). En el XI conteo navideño 
de murciélagos se capturaron un total de siete individuos, 
pertenecientes a la familia Phyllostomidae. Se registraron 
cinco especies características de la región amazónica 
(Aguirre et al. 2010).  

Reflexiones finales 
El equipo PCMB-Pando pudo registrar en el X y XI 
conteo navideño de murciélagos un total de 17 individuos 
pertenecientes a siete especies de murciélagos, 
pertenecientes a la familia Phyllostomidae. Ambos años 
estos eventos se realizaron en un sitio de la ciudad de 
Cobija, y solo por una noche. En los próximos eventos se 
pretende realizar el conteo navideño en más áreas, con 
mayor número de personas participantes y así incrementar 
nuestro impacto.  

Un pilar fundamental de los programas para la 
conservación de murciélagos es la educación ambiental;  
en este entendido, la actividad fue de mucha importancia 
ya que nos ayudó a mostrar, a los participantes del evento,  
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a los murciélagos de una manera más detallada, resaltando 
las características morfológicas de cada especie y la 
importancia ecológica que tienen, además de generar 
material para posteriores talleres y capacitaciones, como 
fotografías, videos, entre otros. 
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Algunas de las especies de murciélagos registrados en el X y XI Conteo Navideño Cotija-Pando, Bolivia. En la primera hilera, 
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Conteo Navideño de Murciélagos en Cuba: 
tres años de experiencias educativas

Díaz Perdomo et al. 2023

Cuba alberga 26 especies de murciélagos, de las cuales 
siete son consideradas endémicas (Borroto Páez y 
Mancina 2010; González Alonso et al. 2012). Puede 
parecer poco si se compara con los países continentales 
de América Latina, que suelen albergar alrededor de un 
centenar de murciélagos, pero si tenemos en cuenta la 
extensión del país (109.884 km2) se puede catalogar a 
Cuba como un territorio de alta diversidad de especies 
de murciélagos. En concordancia con ello, el país ha 
publicado un importante número de compendios sobre los 
murciélagos cubanos (Silva Taboada 1979; Silva Taboada 
et al. 2007; Borroto Páez y Mancina 2010; González 
Alonso et al. 2012); a la vez que ha realizado esfuerzos de 
conservación relevantes, como el reconocimiento de nueve 
Áreas y/o Sitios de Importancia para la Conservación de 
los Murciélagos (AICOMs y SICOMs; Barquez et al. 2022) 
y la inclusión de los murciélagos en el Plan de Acción 
Nacional para la conservación de la biodiversidad de 
Cuba (Centro Nacional de Áreas Protegidas 2013). 

Aunque los avances en materia de investigación y 
conservación de los murciélagos en Cuba son relevantes, 
la población cubana tiene poco conocimiento sobre este 
importante grupo de la fauna. Desde hace más de 15 años, 
miembros actuales del Programa para la Conservación de 
los Murciélagos de Cuba (click aquí), en colaboración con 
diversas instituciones del país1, han realizado festivales, 
charlas y talleres con el objetivo de mejorar la percepción 
de los murciélagos y promover su conservación.  

 

La reciente incorporación del PCMCu al conteo navideño 
de murciélagos, promovido por la RELCOM, más que 
constituir una actividad adicional en el panorama cubano, 
se presenta como una oportunidad de acercamiento a la 
quiropterofauna de la región latinoamericana y caribeña. 

El conteo navideño de murciélagos en Cuba ha 
tenido un corte educativo. En las dos primeras ediciones 
(2021, 2022), el PCMCu convocó a estudiantes de la 
Facultad de Biología de la Universidad de La Habana y 
a educadores ambientales del Centro Nacional de Áreas 
Protegidas a participar en el muestreo mensual que 
realizan especialistas en quirópteros en los jardines del 
Instituto de Ecología y Sistemática (IES), localizado en 
áreas suburbanas de La Habana. En ambas  ocasiones, 
alrededor de 30 personas asistieron al montaje de las 
redes de niebla y al marcaje y toma de datos morfológicos 
de los murciélagos capturados. Mediante el uso de las 
redes sociales, los participantes tuvieron noticias y fotos 
en tiempo real de los acontecimientos en los conteos 
navideños de varios países de la región, gracias a que 
la mayor parte de los PCM realizaron sus conteos en la 
misma fecha. Sin dudas, la sincronización de los conteos 
navideños a través de la región permitió a los participantes 
hacerse una mejor idea de la diversidad de especies y de 
hábitats, de un modo atractivo.

Para el conteo navideño del 2023, el PCMCu amplió la 
convocatoria a otras provincias (delegaciones) y grupos 
sociales. Además de La Habana, se sumaron al evento 
las provincias de Artemisa, Matanzas y Sancti Spíritus, 
para un total de 75 participantes en todo el país. Esta vez 
asistieron niños, adolescentes, estudiantes universitarios 
y amantes de la naturaleza. Cada provincia adaptó las 
actividades a su contexto.

Artemisa inició las actividades con un muestreo en 
el Palacio de Pioneros de la localidad (22º 55’ 40.011” 
N; 82º 41’ 30.84” O), al que asistieron 14 personas, 
incluidas 11 no afiliadas al PCMCu. Entre los miembros 
no afiliados estuvieron invitados al conteo representantes 
de las delegaciones locales del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y del Centro de 
Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. 
Se dispusieron dos redes de niebla (9 y 12 m de longitud) 
de 20:30 a 00:30 hrs., con las que se capturaron tres 
especies: Monophyllus redmani (1), Artibeus jamaicensis 
(2) y Brachyphylla nana (6 individuos). Fue la primera vez 
que se registró a B. nana en la localidad de Guanajay. 
Al día siguiente, se inauguró una exposición de fotos de 
realizadas por C. A. Borrego Quevedo, en la Casa de 
la Cultura del poblado de Guanajay. Ambas actividades 
fueron anunciadas por la emisora de radio local.

Conteo navideño
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1 Algunas de las instituciones que han colaborado históricamente para la divulgación y educación sobre los 
murciélagos de Cuba son la Fundación “Antonio Núñez Jiménez” de la Naturaleza y el Hombre (a partir del Proyecto 
CUBABAT), la Sociedad Espeleológica de Cuba, la Sociedad Cubana de Zoología, la Empresa para la Protección 
de la Flora y la Fauna, el Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad y el Instituto de Ecología y Sistemática.

https://www.instagram.com/pcm_cu/%253Figsh%253DeXdhZDdoczU3c2d3/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2709-5851
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Exposición de fotografías de murciélagos del fotonaturalista C.A. Borrego Quevedo, como parte de las 
actividades en torno al conteo navideño de la provincia Artemisa, Cuba. Fotografía: Archivo PCMCu

Localización de los sitios en los que se realizaron conteos navideños en Cuba: Palacio de Pioneros, Artemisa; Instituto de 
Ecología y Sistemática (IES), La Habana; Ermita de Monserrate, Matanzas y Hornos de Cal, Sancti Spíritus. Fuente: Google Earth 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2709-5851
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La Habana comunicó la convocatoria a través de la 
Sociedad Cubana de Zoología, ampliando su visibilidad 
hacia amantes de la naturaleza. Como resultado asistieron 
32 personas, entre las que se contaron estudiantes de 
biología, medicina, informática y veterinarios atraídos 
por la oportunidad de participar en una sesión de toma 
de datos para una investigación en curso. Además del 
habitual monitoreo mensual en los jardines del IES (23º 2’ 
6.738” N; 82º 22’ 48.8964” O), en esta edición del conteo 
navideño participó un equipo de especialistas en virología 
que están llevando a cabo una investigación sobre los 
murciélagos como reservorios de virus zoonóticos, de 
modo que los asistentes pudieron conversar con los 
virólogos sobre este tema en auge, aún más después 
de la pandemia de COVID-19. Se abrieron tres redes 
de niebla (12 m) de 18:30 a 01:30 hrs., con las que se 
capturaron 15 individuos de las especies B. nana (2), A. 
jamaicensis (5) y M. redmani (8). Además, se registraron 
señales acústicas de las especies Molossus milleri y 
Pteronotus quadridens mediante dos detectores acústicos 
(AudioMoth y Echometer Touch Pro 2). 

La provincia de Matanzas transmitió la noticia del 
conteo navideño a través de las redes sociales y mediante 
la radio y prensa escrita locales, antes y después del 
conteo. El muestreo se realizó en zonas aledañas a 
la ciudad de Matanzas, en los jardines de la Ermita de 
Monserrate (23º 3’ 30.1212” N; 81º 35’ 19.2438” O). Un 
total de 22 personas, incluidos 12 niños, acompañaron a 
los especialistas en el conteo. Se instalaron dos redes de 
niebla (9 m) y dos detectores acústicos (SongMeter SM 2 
BAT+), de 17:30 a 00:00 hrs. Se capturaron 12 individuos 
de A. jamaicensis y se detectaron señales acústicas 
de las especies Eptesicus fuscus, M. milleri, Nycticieus 
cubanus, Nyctiellus lepidus y Tadarida brasiliensis. 
Además de presenciar la captura, manipulación y toma   

 

de datos, los participantes tuvieron la oportunidad 
de visualizar a los murciélagos que volaban en los 
alrededores del sitio de muestreo mediante cámaras de 
visión nocturna (Sony DCR-SR35E y Sony HDR-SR10).   

La delegación del PCMCu de Sancti Spíritus aportó un 
toque natural al conteo navideño en Cuba al realizarlo en 
un área protegida cercana a la capital de la provincia, el 
Elemento Natural Destacado Hornos de Cal, una colina 
de carso rodeada de agroecosistemas, reconocida por 
sus cuevas y la diversidad de fósiles que atesora (21º 57’ 
1.0074” N; 79º 28’ 59.9874” O). Participaron en el muestreo 
siete personas, incluyendo pobladores de la ciudad y el 
representante de la local del CITMA. Se utilizaron tres 
redes de niebla (9 m) que permanecieron abiertas de 18:00 
a 00:00 hrs. Se capturaron un total de 414 individuos de 
11 especies: M. redmani (1), Pteronotus macleayii (2), P. 
quadridens (3), Mormoops blainvillei (2), Phyllops falcatus 
(6), Macrotus waterhousei (8), Phyllonycteris poeyi (16), A. 
jamaicensis (79), E. fuscus (78), B. nana (99) y Erophylla 
sezekorni (120). Los especialistas también recopilaron 
información sobre la presencia de ectoparásitos en los 
murciélagos capturados como parte de un estudio sobre 
el grado de infestación de las poblaciones de murciélagos 
del área. Es la primera vez que el conteo navideño en Cuba 
toma lugar en un área protegida. La cercanía del área a la 
ciudad, representa una oportunidad para sensibilizar a los 
citadinos sobre los servicios ecosistémicos que aportan 
los diferentes gremios de murciélagos.

A tres años de su primera edición, el conteo navideño 
se ha extendido a varias provincias de Cuba, llegando a 
niños, adultos, estudiantes, medios de prensa oficiales, 
instituciones de la cultura, tomadores de decisiones en 
las localidades y centros de investigación científica no 
especializados en el estudio de este grupo taxonómico.

INICIOe-ISSN 2709-5851

Momentos del conteo navideño en La Habana, Cuba. Fotografías: Archivo PCMCu
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Niños acompañando a los especialistas en el conteo navideño de 
murciélagos en la provincia de Matanzas, Cuba. Fotografía: Archivo PCMCu

Más que una ocasión para recopilar datos, el conteo 
navideño ha sido una oportunidad para que diversos 
sectores de la población se acerquen a estos animales y 
estén en contacto con especialistas y sus investigaciones 
de una manera atractiva. Los conteos también han dado 
lugar a la captación de varios estudiantes de pregrado para 
temas de tesis de licenciatura en ecología de murciélagos. 
Otro de los aportes ha sido la gestión de una colaboración 
entre el PCMCu y los veterinarios que asistieron a la 
última edición del conteo para recibir capacitación en el 
manejo de fauna silvestre en el marco de investigaciones 
biológicas, una temática relacionada con la creciente 
preocupación sobre el aseguramiento del bienestar 
animal en la experimentación científica. Igualmente, se 
captó entre los nuevos voluntarios a la nueva responsable 
de las redes sociales oficiales del PCMCu. Por último, 
la sincronización de los conteos entre varios países de 
la región aporta atractivo a la actividad pues muestra de 
manera palpable que los PCMs sí funcionan como una 
red de colaboradores a través de Latinoamérica y el 
Caribe, intercambiando información y vivencias. Para los 
años venideros el PCMCu proyecta seguir expandiendo el 
conteo navideño hacia nuevas localidades, involucrando 
a los administradores de algunas áreas protegidas 
reconocidas como AICOMs o SICOMs en esta actividad.
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ESPECIE AMENAZADA

El murciélago rabón negro es una especie nectarívora, 
perteneciente a la familia Phyllostomidae. Es la especie de 
mayor tamaño del género Anoura y presenta dimorfismo 
sexual, siendo los machos más grandes que las hembras 
(antebrazo de 40-42 mm y peso promedio de 20-15 g). 
Anoura cultrata se diferencia de sus congéneres por una 
coloración castaña oscura en la parte dorsal y castaña 
pálida en la parte ventral. Particularmente, los pelos del 
dorso son tricolores, con la base de los pelos grisáceos 
a blanquecinos, con la parte intermedia marrón y puntas 
blanquecinas. Las membranas son de color negro o 
marrón negruzco. La membrana caudal tiene una forma 
de U invertida y angosta en su centro. 

Anoura cultrata se distribuye desde Costa Rica hasta 
Sudamérica en los países de Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú y Bolivia, y puede encontrarse en un rango 
elevacional que va de los 150 a 2.600 m. Esta especie se 
ha registrado en bosques montanos húmedos y templados,

      Anoura cultrata Handley, 1960. Fotografía: Marco Tschapka

en altitudes elevadas, así como en vegetación secundaria 
y cultivos. En Ecuador, se tienen registros desde la Costa 
norte hasta las estribaciones de los Andes. 

Anoura cultrata se encuentra catalogada por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) como de Preocupación menor. Sin embargo, 
en Bolivia, esta especie es considerada “Vulnerable” 
en el Libro Rojo de la Fauna Silvestre (Tarifa y Aguirre 
2009). A pesar de tener una amplia distribución desde 
Centroamérica hasta Sudamérica, sus poblaciones se 
están viendo drásticamente reducidas, principalmente por 
la destrucción del hábitat por efecto del cambio de uso de 
suelo, principalmente la conversión de bosques montanos 
en áreas agrícolas.
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Anoura cultrata                                      

Handley, 1960
Murciélago rabón negro

UICN: Preocupación menor
Libro Rojo Bolivia: Vulnerable
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TIPS INFORMATIVOS
IV Congreso Latinoamericano y del Caribe de 
Murciélagos                           
Fechas: 20 al 24 de agosto de 2024                                                          
Cusco, Perú
https://www.iv-colam.net

XVI Congreso Nacional de Mastozoología                                        
Fechas: 23 al 27 de septiembre de 2024                                                                       
Pachuca, Hidalgo                                                                                  
www.mamiferosmexico.org  

NASBR 2024                            
Fechas: 23 al 26 de octubre de 2024                                                          
Guadalajara, Jalisco
https://www.nasbr.org/welcome24
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