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Resumen.- Debido a que la mayoría de los murciélagos son  nocturnos, reservados y navegan usan-
do un método que como humanos no percibimos con nuestros propios sentidos, el conocimiento 
sobre muchos aspectos de la biología de los murciélagos se ha quedado atrás del de muchos otros 
taxones de mamíferos. Es solo hace menos de un siglo que los biólogos han comenzado a estudiar 
científicamente las poblaciones y el comportamiento de los murciélagos, incluidas sus migraciones. 
La primera mención de la migración de murciélagos en la literatura biológica parece haber sido 
en 1887, basada en la observación de que algunas especies se vieren presentes en un área solo en 
ciertas épocas del año. Actualmente, se están utilizando una variedad de métodos, que incluyen 
anillamiento, análisis genéticos, análisis de isótopos estables y seguimiento con transmisores de 
radio o satélite para estudiar la migración de murciélagos. Se conocen 58 especies de murciélagos 
en Paraguay, algunos que aprovechan recursos estacionales. Revisamos el conocimiento actual-
mente disponible sobre la migración de murciélagos, enfocándonos en el Neotrópico, el Cono Sur 
y Paraguay, donde investigaciones recientes sugieren que algunas especies pueden ser migratorias. 
La conservación de los murciélagos migratorios plantea desafíos especiales que requieren esfuer-
zos nacionales e internacionales. El programa de “Áreas de Importancia para la Conservación de 
los Murciélagos” (AICOMs) de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los 
Murciélagos (RELCOM) actualmente cuenta con ocho áreas reconocidas en Paraguay, pero solo dos 
están en el Chaco y ninguno protege los murciélagos en el Pantanal. Se debe ampliar el programa 
de AICOMs, mayormente en la región Occidental.
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Abstract.- Because most bats are nocturnal, secretive, and navigate using a method that we do not 
perceive with our own senses, knowledge about many aspects of bat biology has lagged behind that 
of many other mammalian taxa. Only within the last century have biologists begun to scientifically 
study populations and behavior of bats, including their migrations. The first mention of bat migration 
in the biological literature appears to have been in 1887, based on the observation that some species 
were observed in an area only at certain times of the year. A variety of methods, including banding, 
genetic analyses, stable isotope analyses, and tracking with radio or satellite transmitters are currently 
being used to study bat migration. 58 species of bats belonging to six families are currently known 
to occur in Paraguay, some of which utilize seasonal resources. We review the currently available 
knowledge regarding bat migration, focusing on the Neotropics, the Southern Cone and Paraguay, 
where recent research suggests that some species may be migratory. The conservation of migratory 
bats poses special challenges that require national and international efforts. The “Important Bat Areas” 
program (AICOMs, in Spanish) of the Latin American and Caribbean Network for Bat Conservation 
(RELCOM, in Spanish) currently includes eight recognized areas in Paraguay, but only two of those 
are in the Chaco, and none protect bats in the Pantanal. The AICOM program should be expanded, 
principally in the western region of the country.
Key words: conservation, distribution, migration, scientific collections, trophic guild.
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“Thus they [bats] are being traced on 
their route and marked down in their 
seasonal homes. Before long the frag-
mentary observations of many naturalists 
put together will spell the truth and show 
us that the Bats are as migratory as the 
birds, and, though long despised, may be 
also as interesting and beautiful.” Ernest 
Thompson Seton, 1909.

“Por lo tanto, ellos [los murciélagos] 
están siendo rastreados en su ruta y 
marcados en sus hogares de temporada. 
En poco tiempo, las observaciones frag-
mentarias de muchos naturalistas, juntas 
deletrearán la verdad y nos mostrarán 
que los murciélagos son tan migratorios 
como los pájaros y, aunque despreciados 
durante mucho tiempo, también pueden 
ser tan interesantes y hermosos”. Ernest 
Thompson Seton, 1909 (traducido por 
los autores).
La presencia y diversidad de la fauna de 

murciélagos posee efectos muy importantes en 
la salud de las poblaciones humanas, incluido el 
control de poblaciones de insectos (tanto plagas 
agrícolas como vectores zoonóticos, que podrían 
ser virales, bacterianos o fúngicos), y el rol como 
agentes dispersores de semillas y polinizadores 
de muchas especies de plantas (agrícolas y de 
otro tipo) (Main, 1979; Sodré et al., 2010; Corréa 
et al., 2013; Brook & Dobson, 2014; Prosser 
et al., 2014; Escobar et al., 2015; Moratelli & 
Calisher, 2015; Hodo et al., 2016). Por lo tanto, 
es fundamental comprender cuales especies de 
murciélagos están presentes en qué lugar, así 
como en que cantidad, y en que epoca del año. 

En otras palabras, es importante detectar y 
describir los patrones de desplazamiento y las 
migraciones que puedan existir para las especies 
encontradas en un área geográfica particular, ya 
que estos movimientos implicarían una varia-
bilidad temporal en los servicios y "perjuicios" 
que brindan los murciélagos a las poblaciones 
humanas, incluyendo el transporte potencial 
de patógenos de una región a otra (Brook y 

Dobson, 2014; Chen et al., 2014; Prosser et al., 
2014). En este artículo, revisamos brevemente 
el conocimiento actualmente disponible sobre 
la migración en murciélagos, enfocándonos en 
el Neotrópico, el Cono Sur y Paraguay, donde 
investigaciones recientes sugieren que algunas 
especies son migratorias.

Migración de murciélagos mundialmente y 
en las Américas: una breve reseña histórica
La evidencia de migración en murciélagos se ha 
dividido generalmente en seis clases. En orden 
cronológico aproximado de desarrollo en la 
literatura, son: 

1. Una especie (o un sexo de una especie) 
se observa en un área con mayor abun-
dancia (o únicamente) en determinadas 
épocas del año. Miller (1897) informó 
que Lasiurus borealis, L. cinereus y 
Lasionycteris noctivagans (Vesper-
tilionidae) estuvieron presentes solo 
durante agosto y septiembre en Cape 
Cod, Massachusetts, EE.UU. Zinn & 
Baker (1979) observaron que L. cine-
reus se encontró en Florida (EE.UU.) 
sólo en otoño (octubre - noviembre) y 
primavera (febrero - abril). Romano et 
al. (1999) describieron una colonia de 
maternidad de Tadarida brasiliensis 
(Molossidae) que estuvo presente de 
septiembre a febrero en Rosario, Ar-
gentina. Jonasson & Guglielmo (2016) 
encontraron que las hembras de L. noc-
tivagans llegaron antes que los machos 
en Ontario, Canadá, y que un clima 
inusualmente frío retrasó su llegada en 
uno de los años de su estudio. 

2. La misma especie también se encuentra 
en distintas áreas en distintas épocas del 
año. Merriam (1887) presentó evidencia 
de que L. cinereus pasa el verano en el 
norte de los Estados Unidos (EE.UU.) 
y Canadá, ocurre en el otoño en la costa 
atlántica de los EE.UU. y aparece en 
el invierno en el sureste de los EE.UU. 
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Findley & Jones (1964) mapearon las 
distribuciones estacionales de L. cine-
reus tanto en América del Norte como 
en América del Sur, contribuyendo a la 
evidencia de migración en América del 
Norte y sugiriendo que las poblaciones 
subtropicales y templadas de esta espe-
cie en América del Sur también podrían 
ser migratorias. Utilizando el mismo 
método de mapeo de las distribuciones 
mensuales, Cryan (2003) presentó la 
evidencia de L. cinereus, L. borealis, 
y L. noctivagans como especies mi-
gratorias en América del Norte. En 
América del Sur, Esbérard et al. (2011) 
encontraron que Pygoderma bilabiatum 
(Phyllostomidae) solo estaba presente 
estacionalmente en elevaciones más 
altas, con algunas diferencias estacio-
nales en la elevación entre los sexos. 

3. Los animales identificados indivi-
dualmente (marcados) se encuentran 
en diferentes lugares en diferentes 
épocas del año. Griffin (1940) anilló 
11.739 individuos de seis especies de 
murciélagos durante cuatro años en 
Nueva Inglaterra (EE.UU.), y recuperó 
14 individuos anillados a distancias de 
hasta 142 millas (228 km) de donde fue-
ron anillados, generalmente uno o dos 
años después de haber sido anillados. 
Basándose en murciélagos anillados 
tanto en México como en los EE.UU., 
Villa R. & Cockrum (1962) concluye-
ron que la mayoría de los individuos de 
la mayoría de las colonias de Tadarida 
brasiliensis mexicana (Molossidae) 
pasaban el verano en Oklahoma, Texas, 
Nuevo México y Arizona (EE.UU.) 
y pasaban el invierno en el centro de 
México. Cockrum (1969) reportó 
los resultados de anillar 162.892 T. 
brasiliensis en Arizona y el oeste de 
México entre 1952-1967, reportando 
algunas migraciones de más de 1600 

km. Además, también informó que 
cuatro poblaciones de esta especie pa-
recían ser conductual y probablemente 
genéticamente distintas, con las dos 
poblaciones orientales contando con 
migraciones de larga distancia y las 
dos occidentales solo con migraciones 
cortas. Glass (1982) y sus estudiantes 
de grado anillaron aproximadamente 
170.000 T. brasiliensis en el oeste 
de Oklahoma (EE.UU.) entre 1952 y 
1968 y encontraron que esta población 
migra entre 800-1840 km hacia el sur 
camino a México en el invierno. Ellison 
(2008) brindó una revisión detallada de 
las actividades y los resultados del Bat 
Banding Program (Programa de Anilla-
miento a Murciélagos) realizado entre 
1932-1972 por el Servicio Biológico 
de los Estados Unidos y el Servicio de 
Pesca y Vida Silvestre de los Estados 
Unidos. En el sureste de Brasil, aunque 
no pudieron determinar si los movi-
mientos eran migratorios o nómadas, 
Esbérard et al. (2017) reportaron mo-
vimientos de Artibeus lituratus de 71 
y 101 km, de Sturnira lilium de 78 km 
y de Platyrrhinus lineatus de 120 km 
(todos Phyllostomidae), basados en re-
cuperaciones de murciélagos anillados.

4. Las poblaciones genéticamente identifi-
cables se encuentran en diferentes áreas 
en diferentes épocas del año. Wilkinson 
y Fleming (1996) utilizaron variación 
de la secuencia de ADN mitocondrial 
para concluir que Leptonycteris yerba-
buenae (Phyllostomidae; previamente 
conocido como L. curasoae) incluye 
dos poblaciones migratorias geográfica 
y genéticamente distintas en México 
y el suroeste de los Estados Unidos. 
También utilizando secuencias de ADN 
mitocondrial, Russell et al. (2005) 
revisaron las cuatro poblaciones de 
T. brasiliensis descritas por Cockrum 
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(1969) y estuvieron de acuerdo en que 
son migratorias como se describe, pero 
encontraron que no son genéticamente 
distintas. 

5. Los murciélagos están seguidos de un 
lugar a otro mediante transmisores co-
locados sobre el animal. Dechmann et 
al. (2014) monitorearon transmisores de 
radio en Nyctalus noctula (Vespertilio-
nidae), siguiendo por avión durante sus 
primeros pasos migratorios en Europa. 
O’Mara et al. (2014) revisaron estudios 
de rastreo de murciélagos por radio 
telemetría y concluyeron que muchos 
eran ineficientes o estaban mal planifi-
cados. Diseñaron un nuevo sistema para 
conectar el transmisor al murciélago y 
lo probaron con éxito en N. noctula y 
dos filostómidos (Artibeus jamaicensis 
y Uroderma bilobatum), y sin éxito 
en Molossus molossus (Molossidae). 
O’Mara et al. (2019) incluyeron un 
transmisor de presión barométrica para 
un rastreo tridimensional de una pobla-
ción migratoria de N. noctula.

6. Los datos bioquímicos recopilados de 
murciélagos pueden indicar ubicacio-
nes previas del individuo en diferentes 
latitudes o elevaciones, mediante la for-
mación de ciertos tejidos en ese periodo 
de tiempo. Fraser (2011) evaluó valores 
de los isótopos estables de hidrógeno 
extraídos de tejido queratinoso (pelo y 
garras) de tres especies de vespertilió-
nidos de zonas templadas, y encontró 
evidencia inconsistente de migración 
en L. borealis y L. noctivagans, pero 
evidencia de probable migración en Pe-
rimyotis subflavus (Vespertilionidae). 

Para revisiones extensas de estudios de 
migración en murciélagos, ver Fleming & Eby, 
2003; Popa-Lisseanu & Voigt, 2009; Krauel & 
McCracken, 2013; McGuire & Boyle, 2013; y 
Fleming, 2019.

¿Por qué los murciélagos tropicales podrían 
migrar?

Hay dos razones fundamentales por las que 
los murciélagos pueden migrar. Primero, para 
encontrar condiciones más favorables de tempe-
ratura y humedad; y segundo, para incrementar 
la disponibilidad de alimentos. Fleming & 
Eby (2003), en su revisión exhaustiva de la 
migración de murciélagos, detallan numerosos 
ejemplos de especies tanto en el Nuevo como en 
el Viejo Mundo, que migran por estos dos mo-
tivos generales. Como señalan, la mayor parte 
de la migración de murciélagos se conoce de 
especies en las regiones templadas de América 
del Norte y Eurasia, los cuales corresponden 
principalmente a insectívoros aéreos que mi-
gran e hibernan para evitar hábitats que sean 
energética y fisiológicamente desfavorables 
durante el invierno. 

Pocas especies tropicales o subtropicales 
han sido documentadas como migratorias, y 
a diferencia de algunos murciélagos de zonas 
templadas, no están asociados con hibernación 
(Fleming & Eby, 2003). La mejor documentada 
es L. yerbabuenae, una especie mencionada 
anteriormente que se alimenta de polen, néctar 
y frutos de una amplia variedad de plantas su-
culentas, en su mayoría. Durante el otoño y el 
invierno, las poblaciones del oeste de México 
viven en bosques secos tropicales y visitan las 
flores producidas por árboles y arbustos du-
rante un máximo de floración anual. Después 
del apareamiento, muchas hembras preñadas 
(pero pocos machos) migran 1000 km o más al 
desierto de Sonora en el noroeste de México y 
Arizona, a lo largo de un "corredor de néctar" 
de cactus columnares en floración. Una vez en 
el desierto de Sonora, forman colonias de ma-
ternidad y se alimentan de una fuente muy rica 
de néctar y polen producido por varias especies 
de cactus columnares que florecen en primavera. 
Las poblaciones de esta especie que viven en 
el centro o sur de México son más sedentarias, 
porque sus recursos florales están disponibles 
todo el año (Fleming et al., 1996; Fleming & 
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Nassar, 2002).

Migración de murciélagos en el Cono Sur, 
América del Sur

Muy pocos estudios han evaluado explícitamen-
te la migración de murciélagos en el Neotrópico, 
especialmente en el Cono Sur de América del 
Sur. El estudio de Romano et al. (1999) de una 
colonia de T. brasiliensis en Argentina puede 
haber sido el primer informe de migración de 
murciélagos en el Cono Sur. Esbérard et al. 
(2011) encontraron evidencia de migración 
altitudinal en P. bilabiatum (Phyllostomidae) 
en el sureste de Brasil. Aunque no infirieron 
la migración per se, Esbérard et al. (2017) 
reportaron movimientos de larga distancia de 
tres especies de murciélagos filostómidos en el 
sureste de Brasil. Scultori & Silva (2018) infi-
rieron migración o nomadismo en P. bilabiatum, 
ya que su abundancia en un sitio en el sureste 
de Brasil estaba altamente correlacionada con 
la fenología de fructificación de Citharexylum 
solanaceum (Verbenaceae), un árbol nativo de 
la región. Varios estudios han evaluado espe-
cies o conjuntos de murciélagos a lo largo del 
tiempo y han informado cambios estacionales. 
Mello (2009) evaluó los filostómidos frugívo-
ros durante cuatro años en el estado de Río de 
Janeiro, Brasil, e informó que la estacionalidad 
observada sugiere que los patrones de rotación 
de especies temporales están relacionados con la 
abundancia de alimentos preferidos. Stevens & 
Amarilla-Stevens (2012) reportaron diferencias 
significativas entre las estaciones cálidas y frías 
con respecto a la composición y diversidad de 
especies en los filostómidos frugívoros en el 
noreste de Paraguay.

Los murciélagos del Paraguay
El trabajo realizado por López-González (2005) 
constituye el primer inventario extensivo so-
bre los murciélagos del Paraguay, ofreciendo 
información sobre el registro de 54 especies 
de murciélagos para este país, algunas con 
citas nuevas. Estudios posteriores mencionan 

nuevos registros, llegando en la actualidad a 58 
especies de murciélagos (Stevens et al., 2010; 
Owen et al., 2014; Moratelli et al., 2015). Pa-
raguay se encuentra en el centro del continente 
sudamericano, en una zona de transición entre 
los trópicos y subtrópicos, y abarca la interfaz 
entre varias ecorregiones importantes. Por eso, 
muchas especies de murciélagos se mantienen 
en condiciones límite respecto a sus tolerancias 
ecológicas, y alcanzan el límite de su distribu-
ción geográfica dentro del país. 

Parece probable que especies con distribu-
ciones principalmente tropicales que también 
se extienden a latitudes subtropicales, como 
algunas paraguayas, migran estacionalmente. 
Dicha migración puede ser latitudinal o alti-
tudinal, permitiendo encontrar temperaturas 
más favorables y / o a lo largo de gradientes de 
recursos alimentarios o entre parches de recur-
sos estacionalmente puntuales (Fleming, 1989, 
2019), sean insectos efímeros o fenologías de 
floración y fructificación espaciotemporalmente 
cambiantes de importantes plantas. 

A pesar de los estudios (tanto en Paraguay 
como en los países colindantes) de hábitat o 
afinidades ecorregionales de varias especies de 
murciélagos, casi no hay mención explícita en 
la literatura del movimiento o la migración de 
los murciélagos en Paraguay. Myers & Wetzel 
(1983) reportaron que “[Artibeus lituratus] pue-
de ser migratorio en el Chaco Boreal” (traducido 
por los autores). Stevens & Amarilla-Stevens 
(2012) evaluaron la variación estacional del 
gremio de frugívoros (Phyllostomidae) en dos 
sitios de la ecorregión del Bosque Atlántico. De 
las siete especies evaluadas, la mayoría fueron 
menos abundantes durante los meses fríos y 
secos (mayo - septiembre). Los autores indica-
ron que dos explicaciones razonables podrían 
ser postuladas para esto. La primera, menores 
tasas de actividad de los murciélagos frugívoros 
durante los períodos más fríos, ya que los mur-
ciélagos se alimentan con menos frecuencia o 
caen en estado de torpor durante las noches más 
frías. Una segunda posibilidad sugerida fue que 
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el movimiento estacional de parte de la pobla-
ción podría resultar en la presencia continua de 
una especie, pero en menor número (“migración 
parcial”, Chapman et al., 2011). Haciendo eco 
de este acertijo, Stuhler et al. (2019) informaron 
que P. lineatus fue capturado con mucho menor 

frecuencia durante los meses de invierno (mayo-
septiembre) en dos sitios del Bosque Atlántico 
en el este de Paraguay, y concluyó que "Lo 
que P. lineatus ... hace durante los meses de 
invierno sigue siendo un misterio" (traducido 
por los autores).

Figura 1. Seis ecorregiones de Paraguay, modificado de Clay et al. (2008).  Se muestran las ocho Áreas de Importancia 
para la Conservación de Murciélagos (AICOM) actuales: 1) Cerrados de Tagatiya. 3) Estancia Sombrero. 4) Estancia La 
Victoria. 5) Pedro P. Peña. 6) Parque Nacional Cerro Cora. 7) Parque Nacional Serranía de San Luis, 8) Parque Nacional 
Ybycuí y 9) Campus de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), San Lorenzo.



Boletín del Museo nacional de Historia natural del Paraguay Vol. 26, Nº 1 (Junio 2022) 9

Breve reseña de la migración en murciélagos, con enfoque en el Cono Sur de América del Sur y Paraguay

Estatus migratorio de murciélagos 
paraguayos

Owen & Camp (2021) evaluaron la 
estacionalidad de 18 especies dentro de cinco 
de las seis ecorregiones definidas por Clay 
et al. (2008), excluyendo el Pantanal por su 
menor extensión en Paraguay (Fig. 1). Con 
análisis estadísticos de estos registros, primero 
identificaron la(s) ecorregión(es) preferidas de 
cada especie, y luego evaluaron la variación 
estacional en abundancias tanto dentro como 
fuera de su(s) ecorregión(es) preferidas. Al 
combinar estas dos clases de información, 
concluyeron que cinco especies migran fuera 
de Paraguay, dos migran dentro del país y tres 
exhiben migración tanto dentro como fuera 
del país. Se determinó que ocho especies no 
eran migrantes o por lo menos no se encontró 
evidencia de migración (Tabla 1).

La información que se presenta a continua-
ción es en gran parte el resultado de la investiga-
ción de Owen & Camp (2021). Posteriormente, 
una especie más (Artibeus planirostris) fue 
analizado y se agregó a la tabla de especies 
que se discute en esta sección. Entre las ocho 
especies dependientes de plantas (frugívoras 
y nectarívoras) evaluadas, tres parecen ser 
migrantes fuera del país, dos dentro del país, y 
tres no migrantes (Tabla 1). Por lo tanto, cuatro 
de las ocho especies dependientes de plantas se 
designan como migrantes.

La migración de murciélagos tropicales o 
subtropicales también podría incluir una res-
puesta a la variación estacional en la disponibi-
lidad de insectos, correspondiente a los ciclos 
climáticos estacionales. De las diez especies 
insectívoras (incluido el insectívoro acuático 
Noctilio albiventris) evaluadas en sus análisis, 
se encontró que tres eran migrantes fuera del 
país, tres migraron tanto dentro como fuera de 
Paraguay y cuatro no migran. Por tanto, seis de 
las diez especies insectívoras son migrantes. La 
especie restante, un sanguívoro, aparentemente 
no migra.

De igual interés sería la asociación del es-

tado migratorio con otras características de la 
especie, incluida la preferencia de ecorregión, 
el tamaño corporal, el estado latitudinal y el 
tamaño de distribución. Una revisión de estas 
categorías revela que no existe una concordancia 
general entre el estado migratorio y cualquiera 
de estas características de la especie (Tabla 1). 
Sin embargo, se observan varios agrupamientos 
más pequeños. Dos de los migrantes de fuera 
del país que son insectívoros aéreos (Molossops 
temminckii y Lasiurus ega), prefieren una de las 
ecorregiones del Chaco, y sus distribuciones 
latitudinales incluyen ambos a los trópicos y los 
subtrópicos. No hay otros reportes en la literatu-
ra de migración en M. temminckii. Tamsitt et al. 
(1964) afirmaron que L. ega es migratoria en el 
Neotrópico. Este murciélago ha sido reportado 
como migrante parcial en el extremo norte de 
su distribución (suroeste de E.E.U.U. y norte de 
México – Constantine, 1946; Cockrum, 1991; 
Findley & Jones, 1964; Woloszyn & Woloszyn, 
1982), y unos registros del Atlántico sur sugieren 
que también puede ser migratorio en el extremo 
sur de su distribución (Van Deusen, 1961; Es-
bérard & Moreira, 2006).

Las otras cuatro especies que migran fuera 
del país (N. albiventris, Glossophaga soricina, 
A. lituratus y A. planirostris) son especies 
tropicales con grandes distribuciones. No hay 
otros reportes en la literatura de migración en 
N. albiventris. Aunque generalmente se consi-
dera que G. soricina no es migratoria, Pedro & 
Taddei (2002) encontraron que estaba ausente 
en una localidad del sureste de Brasil durante 
enero-abril, y los análisis de isótopos estables de 
hidrógeno sugieren que se somete a la migración 
de altura en Nicaragua (Fraser, 2011). Timm & 
LaVal (2000) informaron migración de altura 
en A. lituratus en Costa Rica, basada en su au-
sencia estacional de un sitio de gran elevación. 
McCulloch et al. (2013) muestrearon A. lituratus 
en el Bosque Atlántico fragmentado y no frag-
mentado en el este de Paraguay y el noreste de 
Argentina, y no encontraron correlación entre 
la distancia geográfica y la diferenciación ge-
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nética entre las poblaciones en ninguno de esos 
bosques, consistente con la dispersión regular 
a larga distancia y altas tasas de flujo genético. 
Arnone et al. (2016) y Esbérard et al. (2017) 
documentaron distancias de desplazamiento de 
113, 101 y 71 km de individuos de A. lituratus 
en el centro y sur de Brasil. Rodríguez-Rocha 
et al. (2012) indicaron que en Colombia orien-
tal, A. planirostris es un frugívoro nómada que 
hace migraciones de entre 350 – 800 km entre 
las sábanas llaneras y la vertiente oriental de la 
Cordillera Oriental.

Ambos migrantes dentro del país (P. bila-
biatum y S. lilium) tienen afinidad ecorregional 
con el Bosque Atlántico y son frugívoros con 
distribuciones tropicales de tamaño mediano. 
En el sur de Brasil, se ha informado que P. 
bilabiatum realiza migraciones de distancias 
relativamente cortas desde elevaciones más altas 
a más bajas en los meses más fríos (Esbérard et 
al., 2011). Estos autores también informaron que 
los machos de P. bilabiatum son más abundantes 
en elevaciones bajas y las hembras en elevacio-
nes intermedias y altas. Aunque no se infirió la 
migración, se informó que un S. lilium se había 
movido una distancia de 78 km durante un pe-
ríodo de 366 días en el sur de Brasil (Esbérard et 
al., 2017). Giannini (1999) y Mello et al. (2008) 
informaron que S. lilium estuvo mayormente 
ausente en los meses más fríos en localidades 
de alta elevación en el noroeste de Argentina y 
el centro de Brasil, lo que sugiere que migran a 
elevaciones más bajas. Hay varios informes en 
la literatura de la probable migración de S. lilium 
en América del Norte y Central, pero en realidad, 
estos se refieren a especies de Sturnira que desde 
entonces han sido reconocidas como distintas de 
S. lilium (Velazco & Patterson, 2013).

Tres especies (Eumops patagonicus, Nyc-
tinomops laticaudatus y Myotis albescens) 
parecen migrar tanto dentro como fuera del país. 
Eumops patagonicus es un insectívoro con una 
pequeña distribución subtropical. No hay otros 
reportes en la literatura de migración en E. 
patagonicus. Las otras dos especies están aso-

ciadas con el Chaco Húmedo y son insectívoros 
con grandes distribuciones tropicales. Tavares 
et al. (2017) informaron que N. laticaudatus 
utilizó afloramientos rocosos en el oeste del 
Amazonas como refugio estacional, migrando 
a lugares desconocidos durante las inundacio-
nes estacionales del río. No hay otros reportes 
en la literatura de migración en M. albescens, 
que tiene una distribución grande que abarca 
los trópicos y subtrópicos, y que en Paraguay 
prefiere el Chaco Húmedo.

Ocho especies (dos molósidos, dos vesper-
tiliónidos y cuatro filostómidos, incluyendo 
cuatro insectívoros, un sanguívoro y tres frugí-
voros) aparentan ser no-migrantes en Paraguay. 
En conjunto, están asociadas con las cinco 
ecorregiones evaluadas. De estas, cuatro están 
distribuidas tanto tropical como subtropicalmen-
te, y cuatro están confinadas a los trópicos. Seis 
tienen grandes distribuciones, una mediana y 
otra pequeña. No se ha informado en la literatura 
de la migración de Molossus molossus, M. rufus, 
Eptesicus furinalis, Myotis nigricans¸ o Artibeus 
fimbriatus. Aunque Tamsitt & Valdivieso (1962) 
indicaron que D. rotundus no era migratorio, 
Trajano (1996) afirmó que D. rotundus emigró 
a regiones más cálidas durante la estación fría, 
desde un área en el sureste de Brasil. Stevens 
& Amarilla-Stevens (2012) encontraron que ni 
Carollia perspicillata ni Artibeus fimbriatus ex-
hibieron estacionalidad en sus sitios del Bosque 
Atlántico paraguayo, en concordancia con los 
hallazgos de Owen & Camp (2021) de que estas 
especies no migran en Paraguay. Las hembras 
de C. perspicillata están ausentes en el oeste de 
Costa Rica durante la estación seca prolongada, 
cuando los frutos son escasos (Fleming, 1988). 
Stuhler et al. (2019) reportaron variación esta-
cional en la abundancia de P. lineatus en sus 
sitios de Bosque Atlántico paraguayo, pero el 
Bosque Atlántico es una de las ecorregiones 
no preferidas de esta especie (el Cerrado es 
la región preferida). Aunque no se infirió la 
migración, se informó que un individuo de P. 
lineatus se había movido una distancia de 120 
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km durante un período de 307 días en el sur de 
Brasil (Esbérard et al., 2017). 

Cuatro especies de murciélagos (dos moló-
sidos y dos vespertiliónidos) que se encuentran 
en Paraguay pero que no se incluyeron en los 
análisis de Owen & Camp (2021), han sido 
reportadas como migratorias en otras partes de 
su distribución (Krauel & McCracken, 2013). 
Tadarida brasiliensis es migratoria en Estados 
Unidos y México (Villa R. & Cockrum, 1962; 
Cockrum, 1969; Glass, 1982), así como en el 
centro de Argentina (Romano et al., 1999). Eu-
mops perotis también es migratorio en México 
(Medellín, 2003). Ambos molósidos son poco 
comunes en las colecciones de murciélagos 
paraguayos, con solo 22 y 30 especímenes, res-
pectivamente. Lasiurus blossevillii y L. cinereus 
fueron reportados como migratorios en Nor-
teamérica, aunque L. blossevillii y L. borealis 
fueron tratados juntos en los estudios (Findley 
& Jones, 1964; Cryan, 2003). Lasiurus blos-
sevillii está representado por 76 especímenes 
paraguayos y L. cinereus por 17. Por lo tanto, los 
datos de los especímenes son insuficientes para 
detectar la migración de estas cuatro especies 
en Paraguay, utilizando métodos estadísticos.

Consideraciones de conservación para la 
quiropterofauna de Paraguay

Entre otras cosas, el trabajo reciente ha pro-
ducido información más detallada sobre las 
afinidades ecorregionales de 19 especies de 
murciélagos paraguayos en comparación a la 
que estaba disponible anteriormente. Once es-
pecies se asocian preferentemente con una sola 
ecorregión (un molósido con el Chaco Seco, dos 
molósidos y dos vespertiliónidos con el Chaco 
Húmedo, tres filostómidos con el Cerrado y tres 
filostómidos con el Bosque Atlántico). Siete es-
tán asociadas con dos ecorregiones, incluyendo 
un molósido y un noctiliónido, asociados con 
las dos regiones del Chaco, dos filostómidos 
asociados con las ecorregiones de Pastizales 
y Bosque Atlántico, un molósido y un vesper-
tiliónido con una de las regiones del Chaco y 

el Cerrado, y el filostómido sanguívoro con el 
Chaco Húmedo y la Pradera. Una sola especie 
(M. nigricans) se asoció preferentemente con 
tres ecorregiones (ambas regiones del Chaco y el 
Pastizal). En resumen, cinco especies prefieren 
el Chaco Seco, nueve el Chaco Húmedo, cuatro 
el Cerrado, cuatro los Pastizales Mesopotámicos 
y cinco el Bosque Atlántico. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de Paraguay (MADES-Py) ha in-
cluido 50 sitios dentro de su Sistema de Áreas 
Naturales Protegidas (SINASIP), que varían en 
tamaño entre 3 – 4.707.250 ha., distribuidos por 
todo el país. El nivel real de protección es bas-
tante incoherente e inconsistente entre ellos, con 
algunos bien protegidos y otros experimentando 
conversión del uso de la tierra sin planificación. 
Yahnke et al. (1998) evaluaron la efectividad 
de la protección de especies de mamíferos por 
cuatro de estas reservas (dos en el Chaco Seco, 
una en el Bosque Atlántico y una ubicada en 
la intersección del Bajo Chaco, Pastizales y 
Bosque Atlántico). Con base en registros de 
especímenes y mapas de distribución para 
las 49 especies de murciélagos registrados en 
Paraguay, encontraron que 40 especies fueron 
confirmadas en una o más de las cuatro reservas 
y otras siete probablemente ocurrieron en al 
menos una de las reservas. 

El Programa para la Conservación de Mur-
ciélagos del Paraguay (PCM-Py), en colabora-
ción con la Red Latinoamericana y del Caribe 
para la Conservación de Murciélagos (REL-
COM), ha designado nueve Áreas Importantes 
para la Conservación de Murciélagos (AICOM) 
en Paraguay, aunque una ha sido eliminada de 
la lista debido a la conversión extensiva del uso 
de la tierra (Tabla 2). De las ocho restantes, una 
está en el Chaco Seco, tres en el Chaco Húmedo, 
dos en el Cerrado, una en el Bosque Atlántico y 
una fortuitamente en la transición entre Chaco 
Húmedo, Pastizales y Bosque Atlántico (Fig.1). 
Así, las especies que prefieren el Chaco Húmedo 
y el Cerrado están presuntamente protegidas por 
las seis AICOM dentro de esas ecorregiones 
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Código Nombre Ecorregión URL del Sitio de Internet

A-PY-001 Cerrados de 
Tagatiya Cerrado 

https://www.relcomlatinoamerica.net/%C2%BFqu%C3%A9-
hacemos/conservacion/aicoms-sicoms/aicoms-sicoms-buscador/
ad/aicoms,1/tagatiya,102.html#dj-classifieds

A-PY-003 Estancia 
Sombrero Chaco Húmedo

https://www.relcomlatinoamerica.net/%C2%BFqu%C3%A9-
hacemos/conservacion/aicoms-sicoms/aicoms-sicoms-buscador/
ad/aicoms,1/sombrero,46.html#dj-classifieds

A-PY-004 Estancia La 
Victoria Chaco Húmedo

https://www.relcomlatinoamerica.net/%C2%BFqu%C3%A9-
hacemos/conservacion/aicoms-sicoms/aicoms-sicoms-buscador/
ad/aicoms,1/la-victoria,63.html#dj-classifieds

A-PY-005 Pedro P. Peña Chaco Seco
https://www.relcomlatinoamerica.net/%C2%BFqu%C3%A9-
hacemos/conservacion/aicoms-sicoms/aicoms-sicoms-buscador/
ad/aicoms,1/pedro-pena,64.html#dj-classifieds

A-PY-006 Parque Nacional 
Cerro Corá Bosque Atlántico

https://www.relcomlatinoamerica.net/%C2%BFqu%C3%A9-
hacemos/conservacion/aicoms-sicoms/aicoms-sicoms-buscador/
ad/aicoms,1/cerro-cora,94.html#dj-classifieds

A-PY-007
Parque Nacional 
Serrania de San 
Luis

Cerrado 
https://www.relcomlatinoamerica.net/%C2%BFqu%C3%A9-
hacemos/conservacion/aicoms-sicoms/aicoms-sicoms-buscador/
ad/aicoms,1/serrania-de-san-luis,97.html#dj-classifieds

A-PY-008 Parque Nacional 
Ybycui

Bosque Atlántico, 
Chaco Húmedo, 
Pastizales 
Mesopotámicos

https://www.relcomlatinoamerica.net/%C2%BFqu%C3%A9-
hacemos/conservacion/aicoms-sicoms/aicoms-sicoms-buscador/
ad/aicoms,1/ybycui,99.html#dj-classifieds

A-PY-009

Campus de la 
Universidad 
Nacional de 
Asunción (UNA), 
San Lorenzo

Chaco Húmedo
https://www.relcomlatinoamerica.net/%C2%BFqu%C3%A9-
hacemos/conservacion/aicoms-sicoms/aicoms-sicoms-buscador/
ad/aicoms,1/campus-una-san-lorenzo,101.html#dj-classifieds

(incluida la AICOM 8, en el área de transición). 
Las especies que prefieren el Chaco Seco, los 
Pastizales y el Bosque Atlántico, tienen menos 
AICOM que brinden protección. Dos de los 
AICOM (6 y 8) corresponden a dos de las 
reservas evaluadas por Yahnke et al., (1998). 
Ellos reportaron que 40 especies fueron con-

firmadas o probables en el Parque Nacional 
Ybycuí (AICOM 8), incluidas las 18 especies 
que consideramos en este artículo, y 23 especies 
fueron confirmadas o probables en el Parque 
Nacional Cerro Cora (AICOM 6), incluidas 13 
de las especies que informamos. 

Cinco especies migran dentro del país (tres 

Tabla 2. Listado de las Áreas de Importancia para la Conservación de Murciélagos (AICOMs) reconocidas en Paraguay 
por la Red Latinoamericana y del Caribe para la conservación de los Murcielagos (RELCOM). AICOM A-PY-002 (Finca 
Texeira) fue eliminada de la lista de las AICOMs debido a la conversión extensiva del uso de la tierra.

https://www.relcomlatinoamerica.net/%C2%BFqu%C3%A9-hacemos/conservacion/aicoms-sicoms/aicoms-sicoms-buscador/ad/aicoms,1/tagatiya,102.html#dj-classifieds
https://www.relcomlatinoamerica.net/%C2%BFqu%C3%A9-hacemos/conservacion/aicoms-sicoms/aicoms-sicoms-buscador/ad/aicoms,1/tagatiya,102.html#dj-classifieds
https://www.relcomlatinoamerica.net/%C2%BFqu%C3%A9-hacemos/conservacion/aicoms-sicoms/aicoms-sicoms-buscador/ad/aicoms,1/tagatiya,102.html#dj-classifieds
https://www.relcomlatinoamerica.net/%C2%BFqu%C3%A9-hacemos/conservacion/aicoms-sicoms/aicoms-sicoms-buscador/ad/aicoms,1/sombrero,46.html#dj-classifieds
https://www.relcomlatinoamerica.net/%C2%BFqu%C3%A9-hacemos/conservacion/aicoms-sicoms/aicoms-sicoms-buscador/ad/aicoms,1/sombrero,46.html#dj-classifieds
https://www.relcomlatinoamerica.net/%C2%BFqu%C3%A9-hacemos/conservacion/aicoms-sicoms/aicoms-sicoms-buscador/ad/aicoms,1/sombrero,46.html#dj-classifieds
https://www.relcomlatinoamerica.net/%C2%BFqu%C3%A9-hacemos/conservacion/aicoms-sicoms/aicoms-sicoms-buscador/ad/aicoms,1/la-victoria,63.html#dj-classifieds
https://www.relcomlatinoamerica.net/%C2%BFqu%C3%A9-hacemos/conservacion/aicoms-sicoms/aicoms-sicoms-buscador/ad/aicoms,1/la-victoria,63.html#dj-classifieds
https://www.relcomlatinoamerica.net/%C2%BFqu%C3%A9-hacemos/conservacion/aicoms-sicoms/aicoms-sicoms-buscador/ad/aicoms,1/la-victoria,63.html#dj-classifieds
https://www.relcomlatinoamerica.net/%C2%BFqu%C3%A9-hacemos/conservacion/aicoms-sicoms/aicoms-sicoms-buscador/ad/aicoms,1/pedro-pena,64.html#dj-classifieds
https://www.relcomlatinoamerica.net/%C2%BFqu%C3%A9-hacemos/conservacion/aicoms-sicoms/aicoms-sicoms-buscador/ad/aicoms,1/pedro-pena,64.html#dj-classifieds
https://www.relcomlatinoamerica.net/%C2%BFqu%C3%A9-hacemos/conservacion/aicoms-sicoms/aicoms-sicoms-buscador/ad/aicoms,1/pedro-pena,64.html#dj-classifieds
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de las cuales también migraron fuera del país, 
por lo que se las denominan “Ambas”). De estos, 
dos se asocian preferencialmente con el Chaco 
Húmedo, uno con el Bosque Atlántico y uno con 
el Bosque Atlántico más los Pastizales. Debido a 
que los análisis no distinguieron entre ecorregio-
nes no preferidas, no hay información disponible 
sobre a qué ecorregión(es) particular(es) migra 
cada una de estas especies. Por lo tanto, no 
podemos determinar si tienen áreas protegidas 
disponibles para ellos en sus temporadas de mi-
gración fuera de su(s) ecorregión(es) preferidas. 
Sin embargo, es probable que las tres especies 
asociadas con el Chaco se encuentren en ecorre-
giones menos cubiertas durante sus temporadas 
migratorias (Variable para N. laticaudatus, Seca 
para M. albescens y Húmeda para N. albiven-
tris). Además, las especies que migran dentro 
del país y que prefieren el Bosque Atlántico, 
están poco protegidas durante su temporada no 
migratoria (Seca para P. bilabiatum y S. lilium).

Se necesitan otras investigaciones para 
verificar y especificar las migraciones de los 
murciélagos paraguayos. Al mismo tiempo, se 
recomienda ampliar el programa de AICOMs, 
mayormente en la región Occidental.
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