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Resumen
Durante julio de 2018, registramos la presencia de una hembra del murciéla-
go Perimyotis subflavus (Chiroptera: Vespertilionidae) en la localidad de Pue-
blo Nuevo, San Bartolo Tutotepec, Hidalgo (20°25´13.7” N, -98°14´22.72” 
O), en un remanente de bosque mesófilo de montaña, a una altitud de 1,900 
msnm. Dentro de los aspectos más relevantes reportados en este artículo al 
respecto de P. subflavus es que representa el primer y único registro hasta 
el momento en el estado de Hidalgo, con lo que se incrementa la riqueza 
a 59 especies de murciélagos en dicha entidad. Además, este registro tam-
bién representa: I) el primer reporte de P. subflavus en un bosque mesófilo de 
montaña, II) incrementa su área de distribución a 147 km del registro más 
cercano, del estado de Veracruz y III) es uno de los registros de mayor altitud 
para esta especie, en México, a 1,900 msnm.
Palabras clave: bosque mesófilo de montaña, Hidalgo, murciélago Perimyotis 
subflavus.

abstract
During july 2018, we recorded the presence of a female of the bat Perimyotis 
subflavus (Chiroptera: Vespertilionidae) in the locality of Pueblo Nuevo, San 
Bartolo Tutotepec, Hidalgo (20°25’13.7” N, -98°14’22.72” W), in a remnant of 
mountain mesophyll forest, at an altitude of 1,900 masl. Among the most rele-
vant aspects reported in this article regarding P. subflavus is that it represents 
the first and only record so far in the state of Hidalgo, increasing the species ri-
chness to 59 species of bats in that state. In addition, this record also represents: 
I) the first report of P. subflavus in a mountain mesophyll forest, II) increases its 
range to 147 km from the nearest record, from the state of Veracruz, and III) is one 
of the highest altitude records for this species in Mexico, at 1,900 masl.
Key words: bats, Hidalgo, mountain cloud forest, Perimyotis sublfavus.

El bosque mesófilo de montaña (en adelante BMM), también conocido como 
“bosque de niebla” en México, es un tipo de vegetación intermedia entre la 
vegetación tropical y vegetación templada y con características muy par-
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ticulares (Meave et al., 1992, Challenger, 1998; 
Ponce-Vargas et al., 2006). A nivel mundial, el 
BMM ocupa una superficie de 0.26% (Gual-Díaz 
y Rendón-Correa, 2014) mientras que en Méxi-
co representa cerca del 1% del territorio nacional 
(González-Espinosa et al., 2012). Geográficamen-
te consiste en una franja angosta continua en el 
SE de San Luis Potosí hasta Veracruz, N y NE de 
Oaxaca, aunque también se encuentra en un área 
aislada en el SW de Tamaulipas, así como algunos 
enclaves menores en el centro-norte del mismo 
estado y en el E de Nuevo León, y parches en Chia-
pas, y continua en la Sierra Madre Occidental has-
ta la Sierra Madre del Sur y en el Eje Neovolcánico 
Transversal (Gual-Díaz y Rendón-Correa, 2014). 
Estos bosques se consideran como unos de los 
ecosistemas más vulnerables y amenazados en 
México (Gonzáles-Espinosa, 2011; Jiménez-Gar-
cía y Peterson, 2019). Se estima que, en México, 
más del 50% de su cobertura original ha desapa-
recido (Challenger, 1998; Figueroa-Cervantes, 
2012), y el resto que aún permanece registra una 
creciente presión por diversas actividades antró-
picas (López-Mata et al., 2011). Entre las prin-
cipales amenazas que presenta este ecosistema 
destacan la tala constante a pequeña escala en 
los remanentes del bosque primario, la ganade-
ría extensiva y, en menor medida, el crecimiento 
urbano (Gual-Díaz y Rendón-Correa, 2014). Sin 
embargo, otra amenaza como el cambio climá-
tico global también puede plantear un problema 
grande para este ecosistema (Correa-Ayram et al., 
2017; Gasner et al., 2010; Rehm y Feeley, 2015; Ro-
jas-Soto et al. 2012; Stil et al. 1999; Jiménez-García 
y Peterson, 2019). Todos estos impactos reducen 
severamente la diversidad biológica y la calidad 
de los servicios ecosistémicos que proporciona el 
BMM (Álvarez-Artega et al., 2013; Martínez et al., 
2009; Ponce-Reyes et al., 2013; Rehm y Feeley, 
2015; Toledo-Aceves et al., 2014; Jiménez-García 
y Peterson, 2019).

En el estado de Hidalgo, el BMM ocupa una su-
perficie de 21,642 ha, en un gradiente altitudinal 
que va desde los 1,000 a 2,000 msnm (Ortega y 
Castillo, 1996; Luna-Vega et al., 2000; Martí-
nez-Morales, 2001). En el área de estudio del mu-
nicipio de San Bartolo Tutotepec, estos bosques 
se encuentran fragmentados y degradados, tan-
to la matriz remanente de estos bosques, como 
las áreas de cultivo y vegetación secundaria se 
encuentran interconectados, por lo que los po-

cos remanentes relativamente bien conservados 
que persisten registran una gran presión, lo que 
amenaza su permanencia a corto y mediano plazo 
(CONABIO, 2010).

Gual-Díaz y Rendón-Correa (2014) mencio-
nan que los BMM albergan cerca del 65% de las 
especies de carnívoros, murciélagos, marsupiales 
y musarañas que habitan en el país. Dicho esto, es 
importante resaltar que la comunidad de murcié-
lagos de este tipo de vegetación es escasamente 
conocida, a pesar del gran porcentaje de especies 
que utilizan los recursos que proporcionan, ya sea 
de refugio y/o alimento (Cerecedo et al., 2016).

Perimyotis subflavus (F. Cuvier, 1832), anterior-
mente conocido como Pipistrellus subflavus, es una 
especie de murciélago insectívoro que pertenece 
a la familia Vespertilionidae. Se distribuye desde 
el centro de Canadá y Estados Unidos hasta Gua-
temala y Honduras (Ceballos, 2014). En México su 
distribución comprende la parte sur de Tamauli-
pas, continua hacia el sur a lo largo de una franja 
desde el noroeste de Puebla y toda la llanura cos-
tera del Golfo, así como Campeche y la Península 
de Yucatán (Ceballos, 2014). Esta especie de mur-
ciélago tiene preferencia por ambientes cerca-
nos a cuerpos de agua (Davis y Mumford, 1962), 
en donde sus refugios pueden ser oquedades en 
los árboles o grietas entre rocas, aunque también 
puede refugiarse en viviendas o casas abandona-
das (Adams et al., 2018). Durante el verano es co-
mún encontrar individuos alimentándose y des-
cansando en hábitats ribereños que bordean ríos y 
arroyos (Humphrey, 1975; Humphrey et al., 1976). 
En Estados Unidos (EUA), es una especie que hi-
berna obligatoriamente en grupos reducidos 
de individuos que comparten el mismo refugio 
(Brack et al., 2004). En las regiones más al norte 
de su distribución, los registros de hibernación en 
EUA se limitan a cuevas o estructuras construidas 
por el hombre, como presas hidroeléctricas e in-
cluso graneros (Briggler y Prather, 2003; Broders 
et al., 2001; Kurta y Teramino, 1994; Quinn y Bro-
ders, 2007).

Perimyotis subflavus se considera una especie 
migratoria, por lo que se dispersa a grandes dis-
tancias de sus sitios de hibernación hacia zonas 
más templadas, y puede dispersarse a una distan-
cia aproximada de 100 km del área de descanso de 
verano (Griffin, 1940; Vincent y Whitaker, 2007). 
En México, hasta la publicación de este artículo no 
se han reportado registros sobre la hibernación de 
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esta especie. En Estados Unidos era considerada 
una especie abundante, relativamente común y 
ampliamente distribuida (Ceballos y Oliva, 2005), 
sin embargo, actualmente se encuentra propen-
sa a contagiarse del llamado “Síndrome de nariz 
blanca”, una enfermedad asociada a los murcié-
lagos que hibernan, causada por el hongo Pseu-
dogymnoascus destructans, lo que pone en peligro 
sus poblaciones (Sánchez-Cordero, et al. 2019). 
Por lo general, P. subflavus se encuentra solitario 
durante la hibernación, aunque se ha observado 
formando grupos de dos a cuatro individuos de la 
misma especie (Briggler y Pather, 2003; Vincent 
y Whitaker, 2007), tener este hábito de reposo 
puede ayudar a retrasar la transmisión del sín-
drome, manteniendo tasas bajas de mortalidad a 
comparación de Myotis lucifugus, especie con las 
que a menudo los individuos de P. subflavus llegan 
a posar (Folk, 1940; Fenton, 1970; Vanderwolf et 
al., 2015).

A lo largo de toda su distribución, esta especie 
de murciélago se ve expuesto a diferentes rangos 
de temperatura dentro de las cuevas, sin embar-
go, se ha visto que tiene preferencia siempre por 
lugares cálidos o áreas dentro de las cuevas con 
temperaturas estables (rangos de 3.0 °C a 15.0°C; 
McNab 1982; Nagel and Nagel 1991; Brack 2007; 
Foley et al. 2011; Meierhofet et al., 2019), permi-
tiéndoles permanecer en letargo por más tiem-
po (Rabinowitz, 1981; McNab, 1974; Davis, 1964; 
Vincent y Whitaker, 2007). Habita, por lo general, 
en ambientes tropicales como matorrales, bos-
ques caducifolios y bosques lluviosos. Ocasional-
mente, se puede encontrar en bosques de roble y 
pino. De acuerdo con los datos reportados en la 
literatura, el rango altitudinal en donde se ha re-
gistrado esta especie va desde 400 a 2,097 msnm 
(Hall, 1981; Wilson y Ruff, 1999; Simmons, 2005). 
Es importante destacar que se ha visto que los 
rangos altitudinales en los que se puede encon-
trar P. subflavus varían de acuerdo con la estación 
(migración altitudinal; Davis, 1959), es decir, es 
una especie que en invierno prefiere ubicarse en 
altitudes altas, la mayor registrada a 2,575 msnm, 
mientras que en verano se encuentra en altitudes 
bajas (Ramos, et al., “En Prensa”).

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 
(NOM-059-SEMARNAT-2010), el murciélago P. 
subflavus es una especie que no se encuentra en 
riesgo de extinción, sin embargo, para la IUCN es 
una especie en estado vulnerable (Solari, 2018).

Después de haber revisado diferentes aspec-
tos sobre biología, historia natural y distribu-
ción geográfica de este murciélago en México, el 
registro que reportamos en este trabajo resulta 
interesante porque representa el primer y único 
reporte en el estado de Hidalgo, con lo que se in-
crementa el número de especies de murciélagos 
de 58 (Rojas-Martínez, et al., 2017) a 59 especies 
comprobadas para esta entidad. Además, tam-
bién representa: I) uno de los registros de mayor 
altitud reportados para esta especie en México, a 
1,900 msnm; II) el primer registro de P. subflavus 
reportado para el BMM, y III) se amplía su área de 
distribución a 147 km del registro más cercado que 
es en Las Vigas de Ramírez en el estado de Vera-
cruz (Fuentes-Moreno et al., 2017). 

En este manuscrito registramos la presencia del 
murciélago P. subflavus en el BMM de San Bartolo 
Tutotepec, Hidalgo. Los datos del presente artícu-
lo son parte de las actividades de campo del pro-
yecto de investigación Análisis mastofaunístico en 
el municipio de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo, Mé-
xico, el cual se realizó del 16 de diciembre del 2017 
(invierno en hemisferio norte) al 18 de abril del 
2019 (verano en hemisferio norte). En dicho pro-
yecto se evaluó la mastofauna tanto de mamífe-
ros voladores como terrestres en un área de 6,070 
ha de bosque mesófilo de montaña. La vegetación 
nativa está conformada por BMM, sin embargo, 
se ha fragmentado enormemente y ha sido rem-
plazada en las últimas décadas por vegetación 
secundaria de diferentes cultivos (p.ej. aguacate, 
caña-maíz, café, plátano), tierras destinadas para 
la ganadería y asentamientos humanos. La vege-
tación se encuentra conformada por un mosaico 
de bosque mesófilo de montaña, bosque de gale-
ría, bosque de pino-encino y selva baja. 

Perimyotis subflavus (F. Cuvier, 1832): Se exa-
minó una hembra adulta sin indicios de actividad 
reproductiva, colectada por uno de los autores en 
la localidad de Pueblo Nuevo, San Bartolo Tuto-
tepec, Hidalgo (20°25´13.7” N, -98°14´22.72” O, 
1,900 msnm, figura 1 y 2) el 01 de julio del 2018 
entre las 00:30 a 01:00 h y con el permiso de co-
lecta No. F00/DGOR/0287/2018. Este ejemplar se 
encuentra depositado en la Colección de Masto-
zoología del Museo de Zoología “Alfonso L. He-
rrera” de la Facultad de Ciencias, UNAM, con el 
número de catálogo 15879. Las medidas somáti-
cas y craneales son las siguientes (en milímetros): 
85mm largo total (LT); 38mm cola vertebral (CV); 
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Figura 1. Ejemplar de hembra examinado y colectado en la localidad de Pueblo Nuevo en San Bartolo Tutotepec, 
Hidalgo, México, con el número de catálogo 15879 de la Colección de mamíferos del Museo de Zoología de la Facultad 

de Ciencias, UNAM. 

Figura 2. A) Mapa con los puntos de colecta de Perimyotis subflavus de acuerdo a la literatura (puntos azules) dentro 
de la República Mexicana: 1. Coahuila (Fujita y Kunz, 1984), 2. Reserva de la Biósfera El Cielo, Tamaulipas (Álvarez, 
1963; Varga-Contreras y Hernández-Huerta, 2001), 3. San Luis Potosí (Martínez de la Vega et al., 2016), 4. Viga de 

Ramírez, Veracruz (Fuentes-Moreno et al., 2017; Martínez-Gallardo y Sánchez-Cordero, 1997), 5. Istmo de Te-
huantepec, Oaxaca (Briones-Salas et al., 2016; Briones-Salas et al., 2015), 6. Localidad Carlos A. Madrazo, Tabasco 
(Sánchez-Hernández et al., 2001), 7. Chiapas (Lorenzo et al., 2007). B) Punto de colecta del ejemplar de P. subflavus 

del presente trabajo en la localidad de Pueblo Nuevo, dentro del municipio de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo (punto 
rojo). C) El polÍgono en color verde se refiere al área de distribución de Perimyotis subflavus en México.
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6.89mm largo de la pata (PT): 12.82mm largo de la 
oreja (O), 5.85mm trago (Tr) y 35.48 largo del an-
tebrazo (LA). El ejemplar colectado se encuentra 
preservado en esqueleto, piel y tejido.

La localidad donde se colectó al individuo se 
encuentra dentro de la región terrestre prioritaria 
de México denominada “Bosques Mesófilos de la 
Sierra Madre Oriental” y dentro de la Ecorregión 
“Bosques Montanos de Veracruz” (Arriaga et al., 
2000; Olson et al., 2001; Muñoz, 2013). El ejemplar 
se colectó en la cercanía a cuerpos de agua, lo cual 
coincide con lo reportado por Humphrey (1975) y 
Humphrey et al. (1976) quienes indican que esta 
especie descansa y busca alimento cerca de ríos 
y arroyos. Durante los días de colecta el ambien-
te era húmedo debido a las lluvias de la época y el 
sitio tenía pendientes pronunciadas y rocas. En la 
red, únicamente se colectó una hembra de P. sub-
flavus, y en las otras cercanas, también dentro del 
BMM, se capturaron individuos de Sturnira hon-
durensis y Myotis velifer. Se conoce que durante 
junio y julio son los meses en que los nacimientos 
son más frecuentes (Lane, 1946), la hembra co-
lectada no presentaba signos o rastros de haber 
estado preñada o en estado lactante. Otros ejem-
plares de murciélagos que se identificaron duran-
te todo el muestreo fueron: Tadarida brasiliensis, 
Carollia sowelli, Desmodus rotundus, Diphylla ecau-
data, Anoura peruana lasiopyga (antes A. geoffro-
yi; Mollinari, et al., 2023), Artibeus lituratus, Der-
manura azteca, Centurio senex, Sturnira parvidens, 
Myotis yumanensis y Eptesicus miradorensis (antes 
E. fuscus; Ramírez-Chaves et al., 2023). 

Registros en méxico 
De acuerdo a diferentes fuentes (GBIF, geoportal 
CONABIO) y a la literatura científica acerca de la 
distribución del murciélago P. subflavus, se ha re-
gistrado en México en los siguientes estados: en 
San Luis Potosí, donde se tiene dentro del lista-
do de la entidad (Dalquest, 1953; Jones y Álvarez, 
1964; García-Morales y Gordillo-Chávez, 2011; 
Martínez de la Vega et al., 2016); en Tamauli-
pas por un ejemplar colectado en la Reserva de 
la Biósfera El Cielo (Varga-Contreras y Hernán-
dez-Huerta, 2001) y por registros  bibliográficos 
(Álvarez, 1963; Davis, 1959); en Tabasco por un 
ejemplar capturado en la localidad Carlos A. Ma-
drazo (Sánchez-Hernández et al., 2001) y otros 
por registros bibliográficos (Lorenzo et al., 2008; 
Hidalgo-Milhart et al., 2016); en Oaxaca por re-

gistros bibliográficos donde se hace referencia al 
Istmo de Tehuantepec y al Distrito de Juchitán 
(Briones-Salas et al., 2016; Briones-Salas et al., 
2015); en Veracruz por registros bibliográficos y 
colectado en Las Vigas de Ramírez y Los Tuxtlas 
(Fuentes-Moreno et al., 2017; Martínez-Gallardo 
y Sánchez-Cordero, 1997) y en Chiapas por re-
gistros bibliográficos (Lorenzo et al., 2008) y por 
ejemplares capturados (Lorenzo et al., 2017; figu-
ra 2). Por lo tanto, el registro de esta publicación 
representa el primer reporte de la especie P. su-
bflavus para el estado de Hidalgo, México, con lo 
que incrementa su distribución geográfica 147 km 
al NW de su registro más cercano en la localidad 
de las Vigas de Ramírez en el estado de Veracruz, y 
a una altitud de 1,900 msnm. 

Al colectarse sólo un ejemplar de esta espe-
cie, en donde se realizó trabajo a lo largo de todo 
el periodo de investigación, en un periodo de 17 
meses, observamos que sigue siendo una especie 
muy poco colectada y con escasos registros en co-
lecciones científicas. 

Conservación
La relevancia del registro de P. subflavus radica en 
ser el único registro, hasta el momento, en el es-
tado de Hidalgo, en el bosque mesófilo de mon-
taña, representa un aumento en su distribución y 
es el registro de mayor altitud dentro de México. 
Todos estos hallazgos son, por demás, relevantes 
sobre el conocimiento de una de las especies con 
menos registros y menos conocida del país y que, 
por supuesto, tiene implicaciones sobre su histo-
ria natural y distribución en México. Sin embargo, 
en las últimas décadas, las principales amenazas 
que tiene P. subflavus y muchas otras especies sil-
vestres para su sobrevivencia y conservación a 
largo plazo son: el cambio de uso de suelo (no pla-
nificado) y su conversión de vegetación original a 
zonas urbanas, y a áreas dedicadas al uso agrícola 
y ganadero, actividades que cada vez son más fre-
cuentes en el país (CONABIO, 2010). 

Actualmente, la mayoría de las áreas con ve-
getación nativa en México se encuentran inmer-
sas en un mosaico de vegetación con diferentes 
usos de suelo, que van desde áreas con poco im-
pacto como pequeñas rancherías y caminos de 
terracería hasta autopistas y centros urbanos re-
sidenciales, lo cual tiene un grave impacto para 
las poblaciones de flora y fauna silvestre que 
poco a poco van perdiendo continuidad de su há-
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bitat natural, lo cual trae graves consecuencias 
que se han reflejado ampliamente en cambios en 
la biodiversidad, y hasta en la extinción de espe-
cies (Ceballos et al., 2015). Dentro de estos cam-
bios se tiene, a una escala de paisaje, la disminu-
ción de especies nativas y el aumento de especies 
exóticas (McKinney, 2008; Pautasso, 2007). El 
desplazamiento y la pérdida de especies nativas 
altera los procesos biológicos naturales, llegan-
do a tener efectos negativos en los aspectos fun-
cionales del ecosistema (Marzluff y Erwin, 2001). 
A una menor escala la afectación es diferente, ya 
que se pierde la conectividad y aumenta la frag-
mentación de los bosques, alteraciones que para 
especies de tamaño pequeño como P. subflavus 
dificulta enormemente el buscar sitios adecuados 
para su hibernación y para encontrar alimento, 
por lo que las funcionalidades de los ecosistemas 
se hayan comprometidos. 

Los murciélagos tienen un papel fundamental 
en los servicios ambientales (dispersión de semi-
llas, control de plagas, polinización, etc.), por lo 
que tienen un efecto muy importante en la fun-
cionalidad del ecosistema (Ceballos, 2014). Por lo 
tanto, la conservación a largo plazo de P. subflavus 
y de muchas otras especies de murciélagos insec-
tívoros de esta región es importante debido a que 
consumen una enorme cantidad de insectos como 
mosquitos, polillas y escarabajos de tamaño de 4 
a 10 mm de largo (Fujita y Kunz, 1984); muchos de 
ellos son dañinos para los cultivos. 

El problema principal que enfrentaría P. sub-
flavus a lo largo de su distribución, pero en este 
caso resaltando su presencia en el BMM, es que, 
debido a la fragmentación de los ecosistemas, los 
individuos de esta especie tendrían que despla-
zarse a mayores distancias para buscar alimento o 
incluso de encontrar sitios con vegetación natural 
donde puedan realizar todas sus actividades, lo 
que los pone en riesgo de una mayor depredación. 
Una solución a este problema es el incrementar 
la conectividad entre los remanentes de BMM 
mediante corredores biológicos, construcción de 
refugios y contando con la colaboración con los 
propietarios áreas rurales, agrícolas y ganade-
ras locales para la conservación, en este caso de 
esta especie y en general para la conservación de 
la fauna silvestre. Aunado a esto, una de las me-
jores estrategias para la conservación de la fauna 
silvestre es realizar pláticas o talleres con los po-
bladores locales, advirtiéndoles las consecuencias 

de la pérdida de estos bosques y su diversidad bio-
lógica, y resaltando que ellos serán los determi-
nantes para conservar y mantener a largo plazo la 
fauna y flora local, así como especificando la im-
portancia de los procesos ecológicos, biológicos 
y funcionales que ocurren en estos bosques y que 
son parte fundamental en la diversidad biológica 
de los bosques mesófilos de montaña de nuestro 
país (Vandermeer y Perfecto, 2007). 

Para finalizar, uno de los aspectos importantes 
para la conservación de las poblaciones mexica-
nas de P. subflavus es que hasta el momento de esta 
publicación, en México no existe ninguna infor-
mación, e incluso, no se ha registrado la presencia 
de la enfermedad de nariz blanca ocasionada por 
el hongo Pseudogymnoascus destructans, contrario 
a la situación de riesgo que se ha reportado para 
las poblaciones de esta especie de murciélago en 
Canadá y EUA (Sánchez-Cordero et al., 2019), 
donde causó mortalidad masiva de murciélagos 
que se encontraban en hibernación, despertando 
el interés inmediato y preocupación por la rápi-
da disminución de las poblaciones de especies 
que en algún momento fueron comunes (Blehert 
et al., 2009; Frick et al., 2010; Turner et al., 2011; 
Langwig et al., 2012; Thogmartin et al., 2012). Un 
estudio realizado por Cheng, et al. (2020) donde 
se evaluó el impacto del síndrome de nariz blanca 
en varias colonias de cinco especies de murciéla-
gos, menciona que para P. sulflavus, Myotis septen-
trionalis y M. lucifugus el alcance de este síndrome 
es extremo, ya que en los conteos realizados en el 
estudio se observó una declinación considerable 
(de más del 90%) en sus poblaciones.

Aunque se infiere que este síndrome tiene pro-
babilidades de que ingrese al país, las poblaciones 
mexicanas sanas de P. subflavus se vuelven rele-
vantes a largo plazo para la permanencia de esta 
especie en Norteamérica, ya que las poblaciones 
mexicanas se visualizan como una opción para, a 
futuro, repoblar las poblaciones del sureste de Ca-
nadá y de EUA, en caso de que resultasen diezma-
das o extirpadas por el síndrome de nariz blanca.
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