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ÁREA DE DISTRIBUCIÓN ACTUAL

CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN

Categoría Nacional de Conservación 2019 Criterios y subcriterios
VU (Vulnerable) A2c

Justificación de la categorización
Esta especie es categorizada como Vulnerable (VU) debido a que se estima que ha sufrido un retroceso del
30% en los últimos 17 años (Criterio A2). Este retroceso se justifica debido a la pérdida y/o degradación de
los bosques donde habita (subcriterio c), ya que tanto la Selva Paranaense y las Yungas están sufriendo
modificaciones antrópicas severas lo que podría provocar extinciones locales en el corto plazo y la extinción
a nivel de ecorregiones del país en el largo plazo. Asimismo, su abundancia en los diferentes ambientes
es naturalmente baja y en Argentina tiene su límite sur de distribución.

Categoría Res. SAyDS 316/21 Categoría Res. SAyDS 1030/04
Amenazada NA (No Amenazada)

Categorías nacionales de conservación previas (SAREM)

2012 VU (Vulnerable) A2c;B1
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2000 VU (Vulnerable) A2c; B1

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&nbsp;(2018)

País Categoría Año Cita
Paraguay LC (Preocupación

Menor)
2017 Saldívar et al. (2017)

País Categoría Año Cita
Bolivia LC (Preocupación

Menor)
2011 Lizarro&nbsp;(2011)

Evaluación global UICN

Año de evaluación Categoría
2015 LC (Preocupación Menor)

TAXONOMÍA Y NOMENCLATURA

Orden Chiroptera

Familia Phyllostomidae

Nombre científico Glossophaga soricina (Pallas, 1766)

Nombre común Murciélago nectarívoro

Nombres comunes locales Murciélago nectarívoro común

Nombres comunes en inglés Pallas’s Long-tongued Bat

Nombres comunes en portugués Morcego-beija-flor

Comentarios taxonómicos

Se reconocen cinco subespecies, tres presentes en Sudamérica y solo una, G. s. soricina, habita en Ar-
gentina (Griffiths &Gardner 2007) y se distingue fácilmente por sus caracteresmorfológicos (Webster 1983).
Posteriormente y en base a estudios moleculares, algunos autores sugirieron que debería considerarse
como especie diferente (ej., Hoffmann & Baker 2001; Dias et al. 2017).

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA LA EVALUACIÓN

Tendencia poblacional actual: estable
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Registrada en pocas oportunidades en el país, pero estable en las Yungas y en la Selva Paranaense, donde
su presencia se detecta con regularidad (Barquez et al. 1999; Barquez & Díaz 2001; Jayat & Ortiz 2010;
Palmerio 2014). Citas antiguas la ubican tan al sur como las ciudades de Buenos Aires y La Plata, donde
posiblemente llegaban a través de los bosques en galería (Cabrera 1930). Desde entonces estos bosques
han sido intensamente degradados y no se ha vuelto a tener registros tan australes para la especie, por lo
que se desconoce la permanencia de dichas poblaciones (Barquez et al. 1999).

Tiempo generacional: 5.60 años

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

Reducción del tamaño poblacional en los últimos 10 años o 3 generaciones: -30%, (inferida)

Extensión de presencia (EOO): 154837 km²

Área poblacional severamente fragmentada: sí

Disminución continua observada, estimada, inferida o proyectada de:

• Extensión de presencia (EOO): sí

• Área de ocupación (AOO): sí

• Calidad de hábitat: sí

• Número de localidades o subpoblaciones: sí

RANGO GEOGRÁFICO, OCURRENCIA Y ABUNDANCIA

Presencia en el territorio nacional: residente

Comentarios sobre la distribución actual e histórica

En Argentina se distribuye al noroeste, en el sector norte de las Yungas en las provincias de Jujuy y Salta
y, al noreste en la Selva Paranaense de la provincia de Misiones. Se conocen registros antiguos de los
bosques de galería de la ecorregión Delta e Islas del Paraná, en las provincias de Chaco (Fornes & Massoia
1967) y Buenos Aires (Cabrera 1930), así como en el Chaco Húmedo, en la provincia de Chaco (Podtiaguin,
1944). Sin embargo, las profundas alteraciones que han sufrido estas ecorregiones (Bó 2006, Ginzburg
& Adámoli 2006), y la ausencia de registros posteriores, ponen en duda la distribución actual al menos
latitudes tan australes como la provincia de Buenos Aires (Barquez et al. 1999; Barquez 2006).

Presencia confirmada por provincia: Chaco
Jujuy
Misiones
Salta

Presencia en ecorregiones de Argentina: Yungas
Chaco Húmedo
Selva Paranaense
Delta e Islas del Paraná

Presencia en ecorregiones globales terrestres: ID439 – Bosque Atlántico del Alto Paraná
ID504 – Yungas Andinas del Sur
ID571 – Chaco Húmedo
ID585 – Sabana Inundada del Paraná
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Patrón de distribución Rango altitudinal
discontinuo/fragmentado 0-700 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 esta especie es común en otras latitudes, los registros de Argentina son extremadamente escasos,
a pesar de que se han realizado intensos muestreos, especialmente en las Yungas (Barquez & Díaz 2001).
Jayat & Ortiz (2010) consideran que es una especie de densidad extremadamente baja en las Yungas.

¿Existen actualmente programas de monitoreo?: sí

En el año 2014 se ha realizado un seguimiento anual de una serie de refugios, en una localidad en Salta,
para estudiar su dieta (Boero et al. 2016). Entre 2011 y 2015 se realizó el monitoreo de una colonia de
cría en la localidad de Teyú Cuaré, San Ignacio, Misiones (Palmerio et al. 2013). Tanto en Salta como en
Misiones se registró la presencia de la especie todo el año, aunque con abundancia fluctuante (Palmerio
et al. 2013, Boero L., datos no publicados).

DATOS MORFOMÉTRICOS

Peso Peso de la hembra Peso del macho
9-10 g 9 g 10 g

RASGOS ETO-ECOLÓGICOS

Hábitos: terrestres
Hábitos especializados: volador
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

Tolerancia a hábitats antropizados: media

Dieta: omnívoro

Dieta especializada: frugívoro, nectarívoro, insectívoro
Aspectos reproductivos
Hembras poliéstricas bimodales, con ciclos de entre 22 y 26 días (Rasweiler 1972). La gestación dura 106
días en promedio, y el destete se produce a los 61 días. Pueden tener hasta dos pariciones por año con
una o cría como regla, excepcionalmente dos (Barlow & Tamsitt 1968; Alvarez et al. 1991).
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Patrón de actividad: nocturno, crepuscular

Gregariedad: especie grupal

Tamaño de grupo: 4-2000 individuos

Área de acción

El área de acción de Glossophaga soricina varía entre 430 a 890 ha. Combinan vuelos de corto alcance
de hasta 500 m a áreas cercanas, con vuelos más largos de 2 a 3 km que los alejan de sus áreas núcleo
(Aguiar et al. 2014).

CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN

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

Caza directa ilegal 1 Fragmentación de poblaciones 3
Otros impactos indirectos asociados a
la especie humana

1 Urbanizaciones / infraestructura
energética

3

Degradación de hábitat 3 Pérdida de hábitat 5

A pesar de ser muy común ymostrar alta tolerancia a los ambientes antropizados en gran parte de su amplia
distribución (Webster 1983), Glossophaga soricina es extremadamente rara en el límite sur de distribución
y se asocia a bosques en buen estado de conservación (Barquez et al. 1999; Barquez 2006). La principal
amenaza para esta especie es la pérdida y/o degradación de los bosques donde habita (Díaz et al. 2013),
ya que tanto el Delta e Islas del Paraná, el Chaco Húmero, la selva Paranaense y de Yungas están sufriendo
modificaciones antrópicas severas (Bó 2006; Ginzburg & Adámoli 2006, Placci & Di Bitetti 2006; Lomascolo
et al. 2010). La pérdida de hábitat posiblemente afecte la densidad de las flores y frutos de los cuales se
alimentan, y que esto se traduzca en una mayor demanda energética invertida en la búsqueda de su ali-
mento. 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

En el NOA su presencia está confirmada en el Parque Nacional Calilegua (Jujuy), y es probable en el
Parque Nacional Baritú y en el Parque Provincial Pintascayo, Salta (SIB, Saravia et al. 2008). En Misiones,
se encuentra confirmada en la Reserva Natural Osununú y en el Parque Provincial Teyú Cuaré (Palmerio
2014) y, es posible que esté en otras de las numerosas áreas protegidas (de diferentes jurisdicciones) de
la ecorregión de selva Paranaense.

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

Glossophaga soricina se encuentra incluida en el AICOM (Área Importante para la Conservación de Mur-
ciélagos) Osununú-Teyú Cuaré, Misiones reconocida por la Red Latinoamericana y del Caribe para la Con-
servación de los Murciélagos (RELCOM), este reconocimiento se suma al hecho que esta área es ya una
zona protegida (Palmerio 2014).

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
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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 abren sólo de noche, y algunas especies son sólo
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,
Glossophaga soricina poliniza a Cleome viridiflora, Abutilon niveum, Pseudobombax argentinum, entre
otras y, además dispersa semillas de Muntingia calabura (Boero et al. 2016).

Necesidades de investigación y conocimiento
Es necesario desarrollar estudios que permitan conocer más precisamente la distribución de esta especie
en Argentina, especialmente a lo largo de los bosques en galería, donde hace medio siglo no se registra.
Esta información es imprescindible para promover acciones para la preservación todas las subpoblaciones
del país, mediante la conservación de su hábitat. Sería importante realizar monitoreos anuales de otras
colonias, con el fin de conocer las fluctuaciones de la abundancia y los patrones de reproducción a lo largo
del año. A su vez, es necesario reforzar los conocimientos sobre el servicio de polinización que brinda la
especie, especialmente al este del país, donde la información es nula.
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