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INTRODUCCIÓN:

El presente informe de pasantía tiene como objetivo expresar y sustentar las labores

realizadas junto a la Fundación Cerros de Bogotá, institución que fue constituida en el 2009

como una entidad sin ánimo de lucro de derecho privado. Su misión es fortalecer la manera

en la que los ciudadanos perciben y se relacionan con los cerros, en donde su primer

objetivo es conservar y recuperar la diversidad de esta parte del territorio, basándose en

estrategias de participación ciudadana y educación ambiental. La fundación ejerce sus

actividades en una reserva natural llamada Umbral Cultural Horizontes, la cual tiene una

extensión de 3 hectáreas de bosques, donde se pueden observar algunos vestigios del

extractivismo, ya que este espacio antes de ser una reserva, fue una cantera,

adicionalmente, la reserva alberga gran densidad de especies vegetales foráneas como lo

son pinos y acacias, reflejo de las problemáticas históricas relacionadas a la colonización y

el consecuente desplazamiento poblacional hacia zonas más altas. A partir de estas

características, la reserva se posiciona como aula verde muy relevante a la hora de tratar

temas como la educación ambiental y la reapropiación de los cerros.

La fundación cuenta con diversas líneas de trabajo y la presente investigación se enmarca

dentro de la línea “Relación hombre naturaleza", cuyo objetivo es contribuir con estrategias

coherentes para mejorar la conexión del ciudadano con diversos factores de la naturaleza,

respondiendo a diferentes problemáticas socio ambientales, contribuyendo a una percepción

más compleja del ambiente y en consecuencia, su conservación. En concordancia con lo

anterior mencionado y ante la necesidad de la fundación para comenzar a trabajar alrededor

de los quirópteros, nace el presente trabajo de investigación, titulado “Enseñanza de la

ecología de quirópteros soportada en el diseño participativo de cajas refugio con voluntarios

de la reserva umbral cultural horizontes de la fundación cerros de Bogotá”. Por motivos de

seguridad en la reserva y los hábitos nocturnos de los quirópteros, aún no ha sido posible

identificar las especies de murciélagos que allí habitan. Junto a la Fundación Cerros de

Bogotá, se planteó el diseño y fabricación de cajas refugio para estos mamíferos voladores,

con la participación de voluntarios. Esto tiene dos intenciones principales: en primer lugar,

llevar a cabo una actividad educativa sobre la ecología de los murciélagos junto a

voluntarios y visitantes de la reserva, esto con un enfoque de investigación y participación

ciudadana. En segundo lugar, se espera que este proyecto sea un esfuerzo a largo plazo

para poder identificar las especies de murciélagos que habitan en la reserva.



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La ciudad de bogotá se ha caracterizado por un un abrupto crecimiento poblacional, lo que

ha acarreado grandes repercusiones negativas sobre los cerros orientales, se han

deteriorado los recursos naturales debido a su extensa demanda; se han introducido

especies foráneas y demás acciones que han debilitado su diversidad, generando

fragmentación del territorio disponible para la fauna, amenazando con la disminución o

pérdida de sus funciones en los ecosistemas (Cantillo & Gracia, 2013). Asimismo la

población se ha desconectado con la diversidad natural que habita en el territorio capitalino,

lo que conlleva a que no haya una apropiación y no se realicé una conservación adecuada

de la fauna por parte de los ciudadanos.

Los estudios alrededor de quirópteros han sido abundantes a nivel nacional, esto debido a la

gran diversidad con la que cuenta nuestro territorio, pero en cuanto se aumenta la altura, la

diversidad y variedad de estos individuos comienza a disminuir, por ende, también se ve

reflejada una disminución en el interés de investigarlos, lo que puede traer consigo una falta

en la divulgación de la importancia ecosistémica que estos mamíferos tienen (Torres. et al.,

2004). Adicionalmente hay que resaltar su comportamiento, ya que son animales muy

esquivos y que frecuentan la noche, factores que pueden aportar a que no mucha gente se

entere de su existencia y la expansión de las zonas urbanas los ha segregado hacia las

afueras de la ciudad y zonas menos perturbadas por el hombre.

1.1 Justificación

En Bogotá se han registrado 24 especies de murciélagos (Acosta, 2019) que no están

exentas de afectaciones en cuanto a su conservación, ya sea por el desconocimiento a su

importancia ecosistémica o los mitos o concepciones negativas que comúnmente se pueden

encontrar alrededor de estos mamíferos, por lo cual, resulta necesario generar estrategias de

participación ciudadana, encaminadas a la educación ambiental, para de esta manera poder

dar un poco más de visibilidad a estos vecinos voladores.

Resulta importante realizar intervenciones relacionadas con la educación ambiental y la

participación ciudadana, para así poder generar un fortalecimiento y transformación de

actitudes frente a los quirópteros y su importancia en los ecosistemas.



1.2 Delimitación del problema

Para abordar de una manera más puntual la delimitación del problema, se ha construido la

siguiente pregunta orientadora ¿Cómo posicionar la elaboración de un hábitat artificial para

murciélagos como una estrategia de educación ambiental y recurso en la enseñanza de su

ecología funcional?

1.3 Objetivos

1.3.1 General:

- Promover el conocimiento de la ecología de los diferentes grupos de quirópteros

que habitan en Bogotá por medio de la estructuración y diseño de cajas refugio

inspiradas en prácticas permaculturales en un ejercicio de participación con

voluntarios de la reserva umbral cultural horizontes.

1.3.2 Específicos:

- Reconocer las preconcepciones de los voluntarios alrededor de la ecología de los

quirópteros.

- Sensibilizar a los voluntarios sobre la importancia de la conservación de los

murciélagos y su papel en el ecosistema local a través de actividades educativas

y de divulgación.

- Ejecutar talleres para involucrar a voluntarios de la reserva en el diseño y

fabricación de cajas refugio incorporando prácticas permaculturales.

1.4 Revisión Bibliográfica

Los murciélagos son el segundo grupo de mamíferos más biodiversos, seguido de los

roedores, su diversidad se estima sobre las 1400 especies y su éxito se debe a la ocupación

de nicho que lograron gracias a sus extremidades superiores adaptadas para el vuelo, a

partir de ésto, también es posible afirmar que son los mamíferos más diversos en cuanto a

hábitos alimenticios se refiere (Best, 1996). Gracias a sus hábitos alimenticios, desempeñan

papeles muy importantes en la ecología de cualquier territorio donde se encuentren, son

dispensadores de semillas, polinizan plantas, son depredadores de insectos e incluso parte



fundamental en la red trófica, ya que muchas veces son el alimento de otros animales, como

lo es el caso de los estrigiformes (Sampedro, et al., 2007). Dichas labores en el ecosistema,

se traducen finalmente en servicios ecosistémicos para con el ser humano.

Los diferentes grupos de murciélagos se han especializado tanto, que su morfologia y

fisiologia ha evolucionado para mejorar sus posibilidades al momento de conseguir alimento,

en bogotá es posible encontrar tres tipos de hábito alimenticio en murciélagos, comenzando

por los murciélagos insectívoros, en los cuales se ha visto una especialización para el vuelo

ágil, con alas largas y angostas, acompañado de un mayor desarrollo en sus órganos

auditivos, esto con la finalidad de ubicar mejor a sus presas, que por lo general suelen ser de

tamaños muy reducidos; por otro lado los murciélagos frugívoros, que poseen alas más

cortas, pero más anchas, lo que les permite maniobrar entre los árboles sin chocar, también

poseen un olfato muy desarrollado con el que pueden ubicar las frutas más maduras;

finalmente, en bogotá podemos encontrar los murciélagos nectarívoros, que tienen tamaños

reducidos, hocicos y lenguas largas para poder alcanzar más fácilmente el néctar en las

flores, esto acompañado de la ausencia de incisivos, ya que al alimentarse básicamente de

néctar y polen, no necesitan morder o masticar mucho (Hernandez, 2015).

A pesar de la importancia ecosistémica que tienen los murciélagos, las concepciones o

modelos mentales que muchas personas tienen sobre ellos, resultan negativas, basándose

principalmente en mitos e historias infundadas, las cuales pueden relacionarse con muerte,

enfermedades e incluso brujería (Charro, 1999; Fierro, 2015), lo que puede acarrear

situaciones de vulnerabilidad o daño para dichos individuos. El poco atractivo que generan

estos mamíferos, la constante expansión de las ciudades, la ganadería y la agricultura

intensiva, han contribuido a la disminución de su hábitat, generando consigo afectaciones a

los ecosistemas (Romero, et al., 2012), a partir de ésta problemática nacen los refugios

artificiales para murciélagos o cajas refugio (bat boxes), los cuales se han utilizado

principalmente en europa, pero sus resultados son muy variables, ya que pueden contribuir a

la reubicación de poblaciones de murciélagos, generando efectos positivos en cuanto al

control de plagas (Alberico, et al., 2017), pero también se reportan casos en donde estos

refugios resultan ser ignorados completamente por los murciélagos y en cambio terminan

siendo ocupados por otros grupos de animales (Ciechanowski, 2005). Independientemente

de los resultados en términos de la ocupación por parte de murciélagos, la fabricación

participativa de refugios artificiales puede ser una herramienta para la concientización y la



educación ambiental alrededor de la ecología de quirópteros, permitiendo un contacto directo

o indirecto con estos individuos impopulares, lo que resulta crucial para mejorar la percepción

que se tiene de ellos (Ballouard, et al., 2012).

2. METODOLOGÍA

La metodología para este trabajo consta de diferentes momentos que se muestran a detalle

en el gráfico 1.

Gráfico 1. Metodología de investigación.



2.1 Delimitación del Área de Trabajo

El trabajo se desarrolló en la Reserva natural de la sociedad civil denominada Umbral

Cultural Horizontes, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de bogotá, más

específicamente dentro de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá,

previo con una extensión de 3 hectáreas y una elevación de entre los 2750 a 2850

msnm, la reserva limita hacia el occidente con área urbana de la localidad de chapinero y

hacía el oriente con el Páramo de las Moyas, actualmente la reserva es un área

protegida a servicio de la sociedad civil.

2.2 Recursos

2.2.1 Recursos Físicos

2.2.1.1 Material visual

Para los talleres se hizo uso de material visual, se diseñaron dos carteleras en

donde se podían observar la morfología, los hábitos alimenticios y demás

información alrededor de la ecología de los murciélagos, dichas herramientas se

pueden observar como anexo 1 y anexo 2.

2.2.1.2 Material divulgativo

Se realizó un folleto con la intención de fortalecer los conocimientos adquiridos en

el último taller, dicho folleto consta de 6 páginas y al igual que el material visual,

contiene aspectos claves en términos de la morfología y ecología de los

quirópteros, adicionalmente se habla de su importancia y algunos de los aspectos

evolutivos que los hacen ser tan exitosos, el folleto se puede observar a detalle en

el anexo 3 y anexo 4.

2.2.1.3 Actividad manual

Se realizó una actividad manual que tenía que ver con el diseño a escala de

refugios artificiales para murciélagos, por tal motivo se usaron materiales como

plastilina y arcilla, adicionalmente ramas y hojas (biomasa) disponibles en la

reserva.



2.2.1.4 Construccion de refugios artificiales

En cuanto a la construcción de los refugios artificiales, se utilizó un tablón de

madera de pino sin tratar de las siguientes dimensiones: 300cm de largo x 28cm

de ancho x 2cm de grosor. Se utilizó una libra de aceite de linaza. Se utilizaron

brochas, tornillos, colbon para madera. En términos de herramienta se utilizó una

sierra circular, un taladro, una caladora, una lijadora, dos prensas, una escuadra,

una mesa de trabajo y un lápiz.

2.2.2 Recursos Humanos

En la reserva Umbral Cultural Horizontes se cuenta con la participación de voluntarios,

pasantes y jóvenes que realizan su servicio social, población que se podría describir

como “flotante”, ya que no se encuentran permanentemente activos en la reserva y

participan esporádicamente en las actividades que se realizan en ese lugar. En el primer

taller (Construcción de refugios artificiales 1) participaron 12 personas, en el segundo

taller (Construcción de refugios artificiales 2) participaron 14 personas, en el tercer y

último taller (Hábitat y ecología de quirópteros) participaron 20 personas, todos los

participantes de los talleres hacen parte de la población “flotante” descrita con

anterioridad, adicionalmente, cabe resaltar que la población varía entre las edades de 16

a 38 años, todos habitantes de la ciudad de Bogotá.

2.3 Procedimientos

2.3.1 Acercamiento a la población

Se comienza por un acercamiento a la población de estudio, la cual está mediada por

diferentes actividades y voluntariados realizados en la reserva, este acercamiento tiene

como objetivo posibilitar a futuro conversaciones más naturales y orgánicas, además de

facilitar el desarrollo de las actividades a realizar posteriormente.

2.3.2 Modelos mentales

En medio de diferentes actividades relacionadas y ajenas al presente trabajo, se

realizaron preguntas a los voluntarios, las cuales tenían como objetivo conocer sus

concepciones previas, las preguntas fueron: ¿sabías de murciélagos en Bogotá? ¿Cómo

debería ser un refugio artificial para murciélagos?, ¿Cuál es su tamaño? y ¿Donde

habitan? Las preguntas se realizaron de manera oral y escrita por respuesta múltiple.



2.3.2 Actividades

2.3.2.1 Construccion de refugios (Taller #1 y #2)

Las primeras dos actividades se relacionan con la construcción de los refugios artificiales,

estas actividades tenían como objetivo acercar a los voluntarios a dichas estructuras, de

ésta manera conocer un poco más sobre lo que saben alrededor de la ecología de los

quirópteros y así adquirir la información necesaria para el diseño del tercer taller. Estas

dos primeras actividades se intentaron orientar alrededor de la permacultura,

incentivando a los voluntarios a observar la naturaleza, para intentar replicarla a modo de

refugios artificiales, adicionalmente se intentaron utilizar materiales amigables con la

naturaleza. El diseño de los refugios también estuvo mediado por la búsqueda de

referentes y experiencias satisfactorias. La duración de los dos primeros talleres fue de

aproximadamente 4 horas cada uno.

2.3.2.2 Taller de habitat y ecologia de quiropteros (Taller #3)

La tercera actividad se divide en dos partes. En la primera, se le realizan cuatro

preguntas a los voluntarios “¿Antes de estos talleres conocías de murciélagos en la

ciudad de Bogotá? ¿Un murciélago bogotano mide alrededor de? ¿En Bogotá los

murciélagos duermen en? ¿Creen viable el uso de refugios artificiales en la ciudad de

Bogotá? “ las preguntas y respuestas de éste apartado se pueden ver en el anexo 5.

Luego de realizar las preguntas y haciendo uso de material visual (anexo 1), se habla de

la morfología, seguido de esto y con el segundo material visual (Anexo 2) se habló de la

fisiología, los hábitos alimenticios, la ecología, los servicios ecosistémicos y demás

factores alrededor de los quirópteros de Bogotá. El objetivo de la primera parte del taller

fue profundizar los conocimientos previos de los voluntarios, además de brindarles más

herramientas conceptuales a la hora de definir la pertinencia de los refugios artificiales en

nuestra ciudad.

La segunda parte de la actividad consistió en que cada voluntario construyera un diseño

a escala de un refugio artificial haciendo uso de arcilla o plastilina y demás elementos

disponibles en la reserva (biomasa), en donde se reflejaran los aspectos morfológicos,

fisiológicos y ecológicos tratados en la primera aparte del taller. La segunda parte del

taller finalizó exponiendo los refugios artificiales realizados en el primer y segundo taller,

para posteriormente preguntar a los voluntarios si consideraban viable su uso en la



ciudad de Bogotá. Antes de retirarse de la reserva, a cada voluntario se le entregó un

folleto (anexo 3 y anexo 4). El tercer taller tuvo una duración aproximada de 3 horas.

2.3.3 Análisis

Los modelos mentales, según Chamizo (2010), son representaciones del mundo que

describen una parte de él, y tienen como objeto explicar el mundo, estas

representaciones, muchas veces están permeadas por la experiencia y las emociones, y

define la manera en la que un sujeto se relaciona con el mundo, de la misma manera,

Johnson Laird expresa: "Los seres humanos, por supuesto, no aprehenden el mundo

directamente; poseen sólo una representación interna del mundo. Son incapaces de

comparar esta representación perceptual directamente con el mundo -es su mundo"

(Johnson-Laird, 1983, pág. 156). A partir de dichos referentes, se posicionan los

cimientos para el análisis hermenéutico interpretativo de los resultados, en donde la

intención no es comprobar, si no comprender (Ricoeur 1984). Los instrumentos de

recopilación de información consisten básicamente, en preguntas que permiten precisar

en torno a las percepciones de los participantes alrededor de los quirópteros. A los

resultados obtenidos se les realiza un análisis de contenido, que consiste en categorizar,

codificar e interpretar.

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS

A continuación se muestran los resultados de la investigación y su respectivo análisis. Dicho

análisis se realiza de manera cualitativa, mediante el uso de categorías, codificaciones,

descripciones e interpretaciones a través de un análisis de contenido. Es necesario resaltar

que cada actividad se analiza de manera individual, ya que las características de la población

estudiada provocan que no haya una continuidad de todos los participantes del proceso,

adicionalmente cabe resaltar que en los resultados se encuentran mixturas, es decir,

respuestas que se ubican dentro de más de una categoría.

3.1 Taller #1 y #2

En estos talleres se le preguntó a las personas sobre la existencia de murciélagos en

Bogotá, en donde 8 de 14 participantes expresaron que no mucho antes del taller,

desconocían la existencia de estos animales en la ciudad, este resultado se puede

abordar desde el trabajo de Jairo Torres, en donde se expresa la escasez de



investigación que hay alrededor de quirópteros en las zonas elevadas de nuestro

territorio (más de 2500 msnm), lo que a su vez puede generar falta de divulgación,

sumado claro con los hábitos nocturnos de estos animales y el desconocimiento hacia el

mismo, lo que puede tender a confundirlo con aves, o limitar su distribución estrictamente

a zonas cálidas de nuestro territorio. Los participantes expresaron algunos conocimientos

sobre los quirópteros, en donde gran parte expresaron ideas como: “Están muy

relacionados con ratones”, “no ven, usan la ecolocalización”, “chupan sangre”, “Son más

grandes que un pájaro”, “traen enfermedades” respuestas que se pueden relacionar

también con el desconocimiento de estos animales; Cabe resaltar la la ausencia de ideas

con carga cultural-mítica, en donde se relacionan a estos animales con brujería,

ocultismo y demás conceptos que pueden llegar a escalar en acciones de maltrato para

con dichos animales (Girón, 2020; Aldana, et al., 2016). Los conceptos obtenidos en

estos dos primeros talleres, funcionan como cimientos para la construcción de las

siguientes actividades a realizar en el tercer taller. Adicionalmente, los dos primeros

talleres dan como resultado físico 3 refugios artificiales para murciélagos (véase imagen

1, 2, 3 y 4), los cuales se diseñaron a partir de referentes que han tenido éxito en europa,

estos refugios se fabricaron con materiales amigables con la naturaleza y

considerablemente sencillos para su degradación, tales como la madera sin tratar y el

aceite de linaza. Dichos refugios tienen como finalidad principal contribuir en labores de

educación ambiental y sensibilización, tanto con los voluntarios que participaron en su

construcción, como futuros visitantes de la reserva que puedan observarlos.

Imagen 1: Primer refugio artificial para murciélagos.



Imagen 2: Segundo refugio artificial para murciélagos.

Imagen 3: Tercer diseño de refugio para los murciélagos.



Imagen 4: Divulgación de refugios artificiales para murciélagos

3.2 Taller #3

El tercer taller se compone de 4 actividades, cabe resaltar que un 75% de las personas

que participaron en el tercer taller (15 personas), no asistieron al primer y segundo taller,

adicionalmente, algunos de los participantes llegaron después de realizar algunas de las

actividades. La primera actividad corresponde a cuatro preguntas de selección múltiple,

las cuales tienen como objetivo plasmar algunos conocimientos previos de los

participantes, las preguntas y sus respectivas respuestas se pueden observar en el

anexo 5. A continuación se presentan a modo de gráficos, los resultados obtenidos de

esta primera actividad.



Gráfico 2: Pregunta 1, actividad 1, taller 3

En la primera pregunta “Antes de asistir a este taller ¿Sabías que habian murciélagos en

Bogotá?” (gráfico 1), se observa una predominancia por el “Si” con un 71,4%, este

resultado se puede relacionar con el tipo de público que asistió al tercer taller, que en

gran parte estudian o son profesionales en alguna rama relacionada con la naturaleza

(ingenieros forestales, zootecnistas, biólogos) sin embargo es bien sabido que la

mastozoología no se trata a profundidad en los curriculum de carreras especificas como

lo es la biología, provocando que generalmente estos conocimientos adquiridos sean

superficiales. El porcentaje restante 28,6% que expresaron su desconocimiento de estos

mamíferos en la ciudad de bogotá, expresan no conocer mucha información de los

murciélagos, ya que son animales impopulares o no carismáticos para gran parte de la

población común.

Gráfico 3: Pregunta 2, actividad 1, taller 3



La segunda pregunta “Un murciélago Bogotano mide alrededor de:” (ver gráfico 2), tiene

una predominancia hacia la respuesta “5 a 10 cm”, dicha respuesta es la más soportada

por la literatura (Muñoz. et al., 2021), ya que los murciélagos hallados en la ciudad de

Bogotá se encuentran dentro de este rango. Posteriormente los participantes se

sorprendieron al conocer que en otros lugares, los murciélagos podían alcanzar tamaños

de hasta 1,7 m de envergadura y su sorpresa fue mayor al enterarse que dichos

murciélagos son frugívoros y no carnívoros, como lo pudieron haber imaginado. Sólo el

20% de los participantes sabían de la existencia de murciélagos tan grandes.

Gráfico 4: Pregunta 3, actividad 1, taller 3

En la tercera pregunta de esta primera actividad “En Bogotá los murciélagos bogotanos

descansan en:” (ver gráfico 3), hay una tendencia hacia la respuesta “Árboles huecos”

con un 55,6% de las respuestas, y a pesar de que todas las respuestas son precisas con

la literatura, la respuesta “Árboles huecos” puede relacionarse más con el imaginativo

común que posee la gente de que estos animales viven en cuevas (Romero, 2012),

adicionalmente el desconocimiento que expresaron los participantes sobre cuevas

naturales ubicadas en la ciudad de Bogotá, puede generar que se asocien los árboles

huecos como los elementos más propicios en la ciudad para que habiten estos

mamíferos. Gran parte de los participantes también expresaron conocimiento de

murciélagos que habitan refugios “no naturales” como lo son los edificios y

construcciones abandonadas, lo que también los conduce a suponer que estos animales

se adaptan muy bien a entornos antrópicos y que sería pertinente el uso de cajas refugio

en ecosistemas naturales antropizados (Díaz, 2012).



La segunda actividad se realizó luego de una contextualización de la morfología, hábitat

y ecología de los quirópteros, consistió en identificar las características necesarias que

tiene tanto un refugio natural y un refugio artificial para ser habitado por estos individuos,

ver anexo 6. En dichos resultados de la actividad se puede observar que los conceptos

relacionados con refugios artificiales, no se distancian mucho de los conceptos

relacionados con los refugios naturales. Así mismo se identifican características bastante

asociadas con el imaginario común de la vida de los quirópteros como lo es la oscuridad

y los lugares elevados del suelo. Adicionalmente, los participantes relacionan conceptos

relacionados con la morfología como aspectos importantes para tener en cuenta a la

hora de diseñar un refugio artificial. También se relacionan cualidades como la altura, la

estrechez, lugar donde perchar, la conservación de la temperatura, y la apertura del

refugio, como características necesarias para brindar comodidad y seguridad a estos

individuos, lo cual también coincide con la literatura (Vieda, 2022). En dos casos se

relaciona la disponibilidad de alimento como un factor necesario para que un murciélago

seleccione refugio, sin embargo en la bibliografia se puede encontrar que por lo general

el comportamiento de los murciélagos se relaciona más con alimentarse en lugares

distintos a su refugio, como el caso de los murciélagos frugívoros, que resultan ser

importantes dispersores de semillas por este mismo comportamiento (Hernandez, 2015).

Finalmente, se relaciona la humedad 2 veces como un factor determinante para la

selección de hábitat de un murciélago, sin embargo, en la literatura se ve una relación

inversamente proporcional con esta característica, ya que los murciélagos tienden a

preferir los refugios secos en vez de los refugios húmedos (Casallas, 2016).

La tercera actividad consistió en la elaboración en arcilla de modelos a escala de

refugios artificiales, las características que comparten todos los diseños, se relacionan

con la oscuridad y las estructuras internas para posibilitar la percha (imagen 5). Los

participantes también expresaron que es necesario tener en cuenta la ubicación de la

entrada, para evitar el ingreso de depredadores, o como en el caso del diseño de la

imagen 6, en donde el participante le asigna varias entradas y salidas al modelo, para de

esta manera facilitar el escape de los murciélagos ante la llegada de algún depredador.

Cabe mencionar que solo una de las estructuras elaboradas por los voluntarios se

asemeja a los diseños comúnmente aplicados para refugios artificiales, dicho modelo

posee forma de caja (imagen 6), los otros diseños están más inspirados en la



naturaleza, en donde priman las formas más irregulares y orgánicas, similares a cuevas

y troncos huecos. No se encontró bibliografía que justifique las razones por las cuales se

fabrican los refugios artificiales con formas de “caja”, se infiere que se debe más a

cuestiones en términos de la disponibilidad de material y la facilidad para su fabricación

y transporte. Por otro lado, la bibliografía indica un mayor interés de los murciélagos en

edificios y refugios artificiales que se asemejan a cuevas, como es el caso de catedrales

y partes inferiores de puentes (Saldaña, s.f.).

Imagen 5: modelo a escala de refugio artificial con forma circular, elaborado por voluntario.

Imagen 6: modelo a escala de refugio artificial con múltiples salidas, elaborado por voluntario.



La cuarta y última actividad consistió en preguntar a los voluntarios “¿Consideras viable

el uso de refugios artificiales en Bogotá? ¿Por qué?”, dicha pregunta se realizó también

al iniciar el tercer taller, y todas las respuestas fueron positivas, pero no se esforzaron en

complementar el por qué, al final del taller se volvió a realizar la misma pregunta, pero

esta vez se obtuvieron resultados con justificaciones. En esta última actividad se pueden

agrupar los resultados en tres grupos, los que consideran que es viable, los que

consideran que es viable pero con ciertas condiciones y los que no lo ven viable. Dichos

resultados se clasifican, categorizan y describen a continuación en la tabla 1. Las

transcripciones se pueden observar en el anexo 7.

Actividad Viabilidad Categoria Descripción - Resumen

Pregunta Final -
¿Consideras viable
el uso de refugios
artificiales en

Bogotá? ¿Por qué?

Viable Utilitarista Expresa relaciones de
aprovechamiento antrópico
para con los murciélagos.
(V8)

Responsabilidad
ambiental

Se identifica como actor y
protagonista de acciones que
han tenido impactos sobre la
naturaleza. (V6)

Permacultural Describe aspectos
relacionados a la
permacultura, como
observación de la naturaleza
para interactuar con ella. (V4)

Viable con
condicionales

Educación ambiental Relaciona la educación
ambiental como un factor
importante para la
preservación de los
murciélagos y su ecosistema.
(V3)

Consecuente Expresa que para obtener un
éxito en la implementación
de los refugios artificiales,
antes se deben identificar las
especies en la zona,
observar su estado
poblacional, observar sus
características. (V5, V7)



Ecosistémico Está de acuerdo con la
implementación, pero
enfatiza en la importancia del
cuidado del ecosistema para
contribuir en la preservación
de murciélagos. (V7 y V1)

No viable Propositivo No está de acuerdo con el
uso de refugios artificiales,
pero propone alternativas.
(V2)

Irreflexivo No está de acuerdo, no
propone alternativas y no
expresa una reflexión ante la
situación. (V9)

Tabla 1: Clasificación, categorización y descripción de resultados de actividad 4 del taller 3.

El primer grupo “Viable” expresó que en nuestra ciudad es factible el uso de refugios

artificiales, este grupo se divide en tres categorías, la primera “Utilitarista” fue expresada

por una persona (V8) , que expresa que poniendo los refugios en zonas urbanas cerca a

humedales, puede contribuir a que disminuya la población de insectos que afecta a las

comunidades aledañas a los humedales, Saldaña y colaboradores (2019) expresan que

las luces artificiales que atraen a los insectos, han modificado el comportamiento de los

murciélagos insectívoros, debido a que en las zonas donde se encuentran dichas

iluminaciones ubican alimento más fácilmente, lo que a la final resulta ser beneficioso

para el ser humano. La segunda categoría de este primer grupo se relaciona con la

responsabilidad ambiental y fue expresada por un participante (v6), el cual se expresa

como actor y responsable de actividades antrópicas que han afectado el ecosistema de

murciélagos y generan desplazamiento de las poblaciones de estos, adicionalmente,

expresa que la interacción del hombre en estos casos debe ser muy mesurada, ya que

se podría generar una dependencia por parte del animal, afectando así su

comportamiento y posterior relación con el ecosistema. La tercer categoría del primer

grupo es “Permacultural” la compone una sola persona (V4), esta persona describe

aspectos relacionados a la permacultura, como lo es observación de la naturaleza para

interactuar con ella, esta persona comenta que es necesario observar al animal en su

hábitat natural, para así adoptar el mejor modelo para satisfacer sus necesidades, esto

se puede vincular con el documento de David Holmgren (2007) en donde expresa “Los



buenos diseños dependen de una relación libre y armoniosa entre la naturaleza y las

personas, en las que una observación cuidadosa y una interacción inteligente

proporcionan la inspiración, el repertorio y los patrones del diseño. No es algo que se

genere aisladamente, sino a través de interacciones continuas y recíprocas con el

sujeto. La permacultura usa esas condiciones, continúa y conscientemente, para

desarrollar sistemas de vida y manejo de la tierra que puedan sustentar a la gente en la

era del descenso energético“; Otro aspecto permacultura se puede relacionar, tiene que

ver con el trabajo de Vieda (2022), que habla de sistemas agroecológicos que

adoptaron el uso de refugios artificiales para murciélagos insectívoros, disminuyendo así

las poblaciones de insectos que atacan los cultivos y a su vez permitiendo que no se

utilicen pesticidas químicos que afecten el ecosistema y/o la salud humana, todo esto.

El segundo grupo de resultados está compuesto por respuestas que expresan que es

viable el uso de refugios artificiales, pero con algunas condiciones, la primer categoría

de este segundo se denomina “educación ambiental”, ya que se relaciona con la misma,

esta categoría está compuesta por un participante (V3), el cual se centra en que se

deben realizar mayores esfuerzos en términos de educación ambiental para el cuidado

del ecosistema, ya que por medio de ésta se pueden cuidar verdaderamente a los

murciélagos, este resultado se puede relacionar con la participación ciudadana, ya que

de esta manera se puede modificar la percepción social que puede tener un organismo

poco carismático, por medio de ésta herramienta se puede concientizar a las personas

sobre la importancia que pueden tener los murciélagos dentro de un ecosistema

(Romero, 2012). La segunda categoría de este segundo grupo se denominó

“Ecosistémico” ya que los dos participantes (V7 y V1), expresan que la implementación

de refugios artificiales debe ir acompañada de un cuidado y regeneración del

ecosistema, ya que cuidando el ecosistema es como realmente se podrán preservar los

murciélagos (Martínez, 2006), uno de los resultados de esta categoría (V7) también se

encuentra en la última categoría del segundo grupo denominada “Consecuente”, hay

dos respuestas en dicha categoría (V5 y V7), en esta se expresa que para tener

resultados positivos de ocupación con los refugios artificiales, se deben realizar

esfuerzos para la identificación de las especies pertenecientes al territorio a trabajar, así

mismo observar sus características y su estado poblacional en la zona, caracteristicas

que también expresa Vieda (2022) como fundamentales para mejorar las posibilidades



de ocupación por parte de los murciélagos.

Finalmente, el tercer grupo de categorías, refleja negativa ante la viabilidad de la

implementación de refugios artificiales en Bogotá, la primer categoría se denomina

“Propositiva” se compone por una sola respuesta (V2), que a pesar de ir en contra de la

implementación de casas refugio, propone alternativas como la restauración del

ecosistema como pieza fundamental para la conservación de quirópteros. La segunda y

última categoría del tercer grupo de respuestas se denominó “Irreflexivo”, ya que no está

de acuerdo, no propone alternativas y no manifiesta una reflexión ante la situación,

expresa “Hay que dejar tranquilos a los murciélagos”, tal respuesta representa

ambigüedad y no sienta una postura clara.

4. CONCLUSIONES.

Se lograron identificar satisfactoriamente algunos puntos clave de las concepciones de los

participantes, y se utilizaron como materia prima a fin de la construcción de actividades

pertinentes para una contextualización sobre la ecología de quirópteros, donde se enfatizó

en las especies habitantes la ciudad de Bogotá. A partir de actividades educativas y de

divulgación, se alcanzó una sensibilización en torno a la conservación de los quirópteros,

soportada en la preservación y restauración de los ecosistemas. La participación ciudadana

en actividades basadas en la educación ambiental, permite fortalecer las percepciones de

animales “no carismáticos”, adicionalmente, posibilitan la gestación de estrategias de

conservación coherentes con la naturaleza.

5. RECOMENDACIONES

Este tipo de metodologías permiten un acercamiento con la comunidad y generan interés por

la conservación de los quirópteros, evitando caer en el paradigma de que los refugios

artificiales son o no viables, ya que pueden significar ser herramientas para la enseñanza de

la ecología de los murciélagos. La participación ciudadana también se puede relacionar con

temas de conservación y en éste trabajo se vio reflejado el compromiso que tiene la

ciudadanía por el cuidado de las diferentes formas de vida (independientemente del nivel de

agrado que se pueda tener con estas). Se debe divulgar a la ciudadanía en cómo proceder

ante un encuentro con animales en situación de vulnerabilidad, pero también se le debe

capacitar para que puedan compartir sus conocimientos y así evitar dichas situaciones que



puedan atentar contra la vida.

Si bien, el trabajo tuvo fases directas en cuanto a los refugios artificiales (construcción y

socialización), permitiendo que participantes que no habían intervenido en la primera,

pudieran conocer las estructuras fabricadas, lo ideal es que todos los participantes estén

ligados en todos los procesos, para de esta manera tener un mayor impacto sobre los

mismos. Finalmente, a pesar de que la construcción prematura de los refugios permitió un

acercamiento inicial profundo con este grupo de animales, se recomienda que se inicie por

una análisis poblacional de las especies presentes en el territorio a trabajar, ya que de ésta

manera se aumentan las posibilidades de ocupación por parte de murciélagos.
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7. ANEXOS

Recursos físicos:

- Material Visual de apoyo

Anexo 1: Morfología de murciélago



Anexo 2: Hábitos Alimenticios y ecología de murciélagos



- Material divulgativo

Anexo 3: Folleto parte 1.



Anexo 4: Folleto parte 2.



Procedimiento

- Taller de hábitat y ecología de murciélagos

Anexo 5: Primera actividad del tercer taller.



Resultados y transcripciones

Sujeto Características de refugios
naturales

Características de refugios
artificiales

S1 Húmedo oscuro

S2 Protección comodidad

S3 Huecos, rocas Estrechos y oscuros

S4 Cavernas, zonas húmedas y
sombrías - edificios antiguos, zonas

abandonadas

Pueden ser de arcilla, deben tener
donde engancharse

S5 Morfología Tamaño

S6 Oscuridad y estrecho Temperatura específica

S7 Caliente, espacioso Oscuro, con materiales reciclables

S8 Frio y humedo tamaño

S9 Recursos alimenticios apertura y ubicación estratégica

S10 con alta cobertura vegetal y copca
entrada de luz

en las partes altas de los árboles

S11 humedad y lugar donde colgarse Comida

Anexo 6: Resultados actividad 2, taller 3.



Taller # 3 - Parte Final - ¿Consideras viable el uso de refugios artificiales en Bogotá? ¿Por qué?

V1

"Pienso que antes de crear refugios, se deben conservar los lugares que ya
están establecidos, a través de pedagogía de los ecosistemas propios en la
que se enfatice el cuidado y la importancia de estos animales"

V2
"Considero que sería más viable hacer el intento de gestionar recursos para la
restauración de hábitat con refugios naturales"

V3

"Lo considero viable en entornos naturales, como los cerros, humedales, el
simón bolívar, y parques grandes. Sin embargo debe ir acompañado de una
adecuación del entorno y de educación ambiental"

V4
"Considero que sí, debemos tenerlo en cuenta. El por qué un murci se percha
en donde lo hace, esto nos ayudará a adoptar el modelo a sus necesidades"

V5

"Los refugios pueden ser viables, siempre y cuando se sepa qué especie hay
en la zona y su estado poblacional y la disponibilidad de hábitat natural, si es
prioritario en términos del estado de población, se podrá hacer, pero en dado
caso es mejor restaurar el hábitat natural"

V6
"Sí porque sabemos que hay murciélagos y que hemos invadido su hogar,
haciéndolo mesuradamente para que no dependan de nosotros"

V7

"Primero sería evaluar qué especies llegan, una opción sería sembrar más
árboles ya que son ellos los que eligen su refugio, entre algo hecho de madera
y un árbol, elegirían el árbol. Pero es excelente probar ciertas maneras de
colocar los refugios, donde sean necesarios y buscar que sean beneficiosos
para ellos y para el ecosistema, sin tener que dañar el ambiente y mediante
ello se pueda ir restaurando el medio ambiente"

V8

"Sí debería utilizarse en humedales que tengan cerca urbanizaciones o
conjuntos, ya que así acabarían con insectos que pueden llegar a ser
molestos y la población reconoce la importancia de los murciélagos"

V9 "No, hay que dejar los murciélagos tranquilos"

Anexo 7: Transcripción de resultados de actividad 4 del taller 3


