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ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL

CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN

Categoría Nacional de Conservación 2019 Criterios y subcriterios
VU (Vulnerable) B1ab(iii)

Justificación de la categorización
Esta especie es categorizada como Vulnerable (VU) debido a que su distribución es relativamente re-
stringida (aprox. 10.000 km2), presente en pocas localidades (< 10), su abundancia baja y depende de
ambientes boscosos de Yungas, los que están siendo intensamente alterados, especialmente el Bosque
Pedemontano, lo que estaría afectando a la misma.

Categoría Res. SAyDS 316/21 Categoría Res. SAyDS 1030/04
Amenazada VU (Vulnerable)

Categorías nacionales de conservación previas (SAREM)

2012 VU (Vulnerable) A2c;B1

2000 VU (Vulnerable) A2c; B1
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1997 VU (Vulnerable) A2c; B1

Homologación categoría 1997 VU (Vulnerable)

Categorías de conservación actuales en países vecinos

País Categoría Año Cita
Brasil LC (Preocupación

Menor)
2018 ICMBio/MMA (2018)

País Categoría Año Cita
Bolivia LC (Preocupación

Menor)
2009 Aguirre et al. (2009)

Evaluación global UICN

Año de evaluación Categoría
2016 LC (Preocupación Menor)

TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

Orden Chiroptera

Familia Phyllostomidae

Nombre científico Anoura caudifer (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818)

Nombre común Murcielaguito hocicudo

Nombres comunes locales Murciélago longirostro con cola

Nombres comunes en inglés Lesser Tailless Bat

Nombres comunes en portugués Morcego-focinhudo

Comentarios taxonómicos

A pesar de que el nombre de esta especie ha sido ocasionalmente escrito como “caudifera”, el Código
Internacional de Nomenclatura Zoológica establece que el nombre correcto es caudifer, tal como fuera
escrito en la descripción original. En base a diferencias morfológicas y distribución entre dos subespecies
reconocidas previamente (A. c. caudifer y A. c. aequatoris) la última fue elevada a nivel de especie por
Mantilla-Meluk & Baker (2006) por lo que en la actualidad no se reconocen subespecies.

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA EVALUACIÓN

Tendencia poblacional actual: en disminución

Esta especie fue registrada en el país a través de pocas localidades y pocos individuos, aunque a diferencia
de otras especies existen registros actuales (Barquez et al. 1999; Barquez & Díaz 2001; Nattero et al. 2003;
Díaz & Barquez 2009; Boero et al. 2016; Gamboa Alurralde et al. 2016). Sin embargo, debido a la pérdida
y degradación del hábitat se estima que este en disminución.

3

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.057


http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.057

Tiempo generacional: 5.60 años

Tiempo generacional, justificación: Pacifici et al. (2013)

Extensión de presencia (EOO): 9753 km²

Disminución continua observada, estimada, inferida o proyectada de:

• Calidad de hábitat: sí

RANGO GEOGRÁFICO, OCURRENCIA Y ABUNDANCIA

Presencia en el territorio nacional: residente

Comentarios sobre la distribución actual e histórica

En el país Anoura caudifer se encuentra exclusivamente en las Yungas, en los pisos altitudinales del pede-
monte y de selvamontana. A su vez, habita sólo el sector norte de esta ecorregión y se cuenta con registros
en los departamentos Ledesma, Valle Grande y Manuel Belgrano en Jujuy, y en Orán, San Martín y Santa
Victoria en Salta (Barquez & Díaz 2001; Nattero et al. 2003; Gamboa Alurralde et al. 2016).

Presencia confirmada por provincia: Jujuy
Salta

Presencia en ecorregiones de Argentina: Yungas

Presencia en ecorregiones globales terrestres: ID504 – Yungas Andinas del Sur

Patrón de distribución Rango altitudinal
continuo 450-1500 msnm

Endemismo especie no endémica

Abundancia relativa estimada en su área de ocupación rara

Comentarios sobre la abundancia, densidad o probabilidad de ocupación de la especie

Si bien es una especie común en otras latitudes, los registros de Argentina son extremadamente escasos,
a pesar de que se han realizado intensos muestreos de quirópteros en las Yungas (Solari 2016; Barquez &
Díaz 2001; Gamboa Alurralde et al. 2016; Sánchez 2016). Por ejemplo, en un sector de selva montana en
buen estado de conservación, tras un esfuerzo de muestreo de 37.868 m-r por h (metro de red de niebla
por hora) se capturaron cuatro individuos entre un total de 882 murciélagos (Gamboa Alurralde et al. 2016).

¿Existen actualmente programas de monitoreo?: no

DATOS MORFOMÉTRICOS

Peso
8-12 g

RASGOS ETO-ECOLÓGICOS

Hábitos: terrestres

Hábitos especializados: volador

4

http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.057


http://doi.org/10.31687/SaremLR.19.057

Tipos de hábitat en donde la especie está presente

Terrestres

• Selvas / Bosques: hábitat óptimo

De agua dulce

• Hábitat palustre: hábitat óptimo

Antrópicos

• Urbano o periurbano: hábitat subóptimo

• Canales artificiales: hábitat subóptimo

Tolerancia a hábitats antropizados: baja

Dieta: omnívoro

Dieta especializada: frugívoro, nectarívoro, insectívoro

Aspectos reproductivos

Se ha sugerido poliestría estacional para la especie (Oprea et al. 2009). En Argentina, se encontró un
juvenil con dientes deciduos y que recién empezaba a volar en octubre; un juvenil un poco más desarrollado
a mediados de noviembre y para misma época, una hembra preñada con un feto bien desarrollado, por lo
que los nacimientos podrían ocurrir entre septiembre a noviembre (Barquez et al. 1999). A su vez, se
encontró un cadáver no descompuesto de una cría recién nacida de Anoura caudifer en un refugio, a
mediados de enero (Boero L., datos no publicados)

Patrón de actividad: nocturno, crepuscular

Gregariedad: especie grupal

Tamaño de grupo: 1-100 individuos

Área de acción

Se estima que para cubrir sus demandas energéticas esta especie invierte cuatro horas de forrajeo y recorre
unos 50 km noche en sus rutas de alimentación (Helversen & Reyer 1984).

CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Amenazas por grado: de 1 (menor) a 5 (mayor)

Caza directa ilegal 1 Degradación de hábitat 3
Otros impactos indirectos asociados a
la especie humana

1 Fragmentación de poblaciones 3

A pesar de ser común al norte de su distribución (Oprea et al. 2009; Solari 2016) Anoura caudifer es ex-
tremadamente rara en el límite sur de distribución (Barquez et al. 1999; Gamboa Alurralde et al. 2016)
donde, en base a los sitios de captura, habita en bosques primarios y secundarios. La principal amenaza
para esta especie es la pérdida y/o degradación de hábitat, lo que trae, o podría traer aparejado, la destruc-
ción de sus refugios y la disminución de la densidad de las flores y frutos de los cuales se alimentan. En el
país está restringida al norte de las Yungas, ecorregión que está sufriendo numerosas presiones antrópicas,
especialmente en el pedemonte en donde la urbanización, la actividad forestal y agrícola (especialmente la
caña de azúcar) son las principales causas de deforestación, mientras que, en el sector de selva montana,
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las presiones son menores, pero se destaca la actividad forestal y la ganadería extensiva (Lomáscolo et
al. 2010).

Por otra lado, una amenaza común a todos los murciélagos es la matanza intencional de individuos o
erradicación de colonias, producto del miedo o incomprensión hacia el grupo (Aguirre et al. 2016; O’ Shea
et al. 2016).

La especie ¿está presente en áreas naturales protegidas?: sí

Presencia de la especie en áreas naturales protegidas

La distribución de la especie en el país coincide en gran parte con área que abarca la Reserva de la Biósfera
Yungas. Dentro de la misma se encuentra confirmada en el Parque Nacional Baritú, Salta, en el Parque
Nacional Calilegua, Jujuy (Barquez & Díaz 2001), y posiblemente en el Parque Provincial Laguna Pintas-
cayo (Saravia et al. 2008). Fuera de dicha Reserva de la Biósfera se encuentra en la Reserva Provincial de
Flora y Fauna Acambuco, Salta y en el AICOM-AR-002 Acambuco-Piquirenda.

Marco legal de la especie

Como componente de la fauna silvestre su conservación y aprovechamiento se encuentra regido por la Ley
Nacional 22421 (Ley de Fauna Silvestre).

Planes de acción y/o proyectos de conservación o manejo actuales

Anoura caudifer se encuentra incluida en las AICOMs (Área de Importancia para la Conservación de Mur-
ciélagos) “Acambuco-Piquirenda”, Salta y en “Las Capillas”, Jujuy, reconocidas por la Red Latinoamericana
y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos (RELCOM). Esto se suma al hecho que parte del
primer AICOM ya es un área protegida.

Experiencias de reintroducción o erradicación: no

Valorización socioeconómica de la especie: valorización negativa

Los murciélagos se encuentran en conflicto permanente con el hombre, porque se los asocia con enfer-
medades (por ejemplo la rabia), sumado al desconocimiento y mitos que existen alrededor de ellos; esto
provoca la matanza intencional de individuos o erradicación de colonias (Aguirre et al. 2016; O’ Shea et
al. 2016).

Rol ecológico / servicios ecosistémicos

Los murciélagos nectarívoros visitan flores que se abren sólo de noche y algunas especies son únicamente
polinizadas por ellos. Son polinizadores eficientes ya que visitan flores de relativamente pocas especies
(Tschapka & Dressler 2002) y transportan grandes cantidades de polen (Muchhala & Thomson 2010) a
largas distancias (Dick et al. 2008). De esta manera promueven el flujo génico incluso dentro de pobla-
ciones de baja densidad y entre poblaciones distantes (Nassar et al. 2003). En las Yungas de Argentina,
Anoura caudifer poliniza a Nicotiana otophora (Nattero et al. 2003), Cleome viridiflora, Abutilon niveum y
Pseudobombax argentinum (Boero et al. 2016).

Necesidades de investigación y conocimiento

Sería importante localizar refugios de la especie, lo que permitiría conocer las fluctuaciones de la abun-
dancia, los patrones de reproducción y obtener muestras para estudios de su dieta. Al respecto de esto
último, es necesario reforzar los conocimientos sobre el servicio de polinización que brinda la especie, y si
el mismo se ve afectado por la fragmentación de hábitat.
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