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Resumen
El tejido adiposo pardo cumple múltiples funciones vitales para los murciélagos, además de tener un rol 
epidemiológico importante en la localización y mantenimiento de ciertos agentes patógenos. Sin embargo, 
no existen datos sobre la presencia de este tejido en especímenes de nuestra región, por lo que el objetivo 
del presente trabajo fue identificar tejido adiposo pardo en murciélagos insectívoros de la ciudad de 
Corrientes. Se trabajó con 11 ejemplares, capturados en el periodo de abril a julio, lográndose identificar 
macroscópicamente, en todos los murciélagos estudiados, tres regiones bien definidas de localización 
de grasa parda: interescapular, axilar y gonadal, las cuales fueron confirmadas histológicamente. Estos 
resultados representan los primeros datos de identificación de tejido adiposo pardo en murciélagos de la 
ciudad de Corrientes, permitiendo sumar conocimiento de los quirópteros de nuestra región y establecer 
en futuros trabajos, en conjunto con otras características, el posible rol de la grasa parda y su relación con 
agentes patógenos en diferentes especies de murciélagos. 
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Urban insectivorous bats from Corrientes, identification and 
description of their brown fat

Abstract. Brown adipose tissue fulfills multiple vital functions for bats, in addition to playing an important 
epidemiological role in the localization and maintenance of certain pathogens. However, there is no data 
regarding the presence of this tissue in specimens from our region, so the objective of this study was to identify 
brown adipose tissue in insectivorous bats from the city of Corrientes. We worked with 11 specimens captured 
between April and July, successfully identifying macroscopically, in all studied bats, three well-defined 
regions of brown fat localization: inter-scapular, axillary, and gonadal, which were histologically confirmed. 
These results represent the first identification data of brown adipose tissue in bats from the city of Corrientes, 
contributing to the knowledge of bats in our region and establishing in future works, together with other 
characteristics, the potential role of brown fat and its relationship with pathogens in different bat species.

Key words: chiropterans, insectivores, brown adipose tissue.

INTRODUCCIÓN

Los murciélagos poseen un conjunto de características 
y atributos que los diferencian del resto de los mamíferos, 
siendo los únicos de este orden con capacidad de realizar 
un verdadero vuelo, hecho que les permitió colonizar una 
gran variedad de ecosistemas (Medellín et al. 2007). Una de 
las propiedades más importantes de estos mamíferos radica 

en su capacidad de modificar su temperatura corporal, 
de acuerdo con la del ambiente y a la mayor o menor 
disponibilidad de alimento, mediante los mecanismos 
de torpor e hibernación. Ambos mecanismos permiten 
al animal ahorrar energía ante condiciones ambientales 
desfavorables. Esta reserva energética es almacenada en un 
tejido adiposo especializado conocido como grasa parda o 
tejido adiposo marrón (TAM) (Miotti 2016, Miotti 2020). 
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Dicha reserva no se mantiene estable más bien fluctúa según 
variaciones ambientales, principalmente la temperatura 
(Sulkin et al. 1959) la cual influye principalmente en 
murciélagos que habitan el hemisferio norte, donde 
existe un marcado descenso de la temperatura durante 
las estaciones frías. En base a este aspecto numerosos 
estudios fueron llevados a cabo en diversas especies 
de murciélagos que hibernan y en los que se ha podido 
observar mayor depósito de grasa parda en concordancia 
a la llegada del invierno (Wells et al. 1965, Ewing et al. 
1970, Arevalo et al. 1990). En cambio, en el hemisferio 
sur, de clima subtropical-templado, se cuenta con muy 
pocos antecedentes sobre el comportamiento de la grasa 
parda de los murciélagos durante las diferentes estaciones 
del año. Esta falta de datos se acentúa en nuestro país, 
específicamente si hablamos de murciélagos que habitan 
zonas urbanas, donde no existen trabajos que se centren en 
las características de la grasa parda, su presencia o ausencia 
en las diferentes especies y, en aquellos ejemplares que la 
tengan, estudios que describan la localización anatómica y 
descripción morfológica del TAM y su posible fluctuación 
o no durante las diferentes épocas del año.

En la actualidad, el estudio de la grasa parda tanto 
en murciélagos como en otros mamíferos ha recibido 
diferentes enfoques, siendo asociada a otras funciones muy 
importantes, como las relacionadas al sistema inmune. Se 
ha determinado la presencia de macrófagos, monocitos, 
células dendríticas, células T, células B, células natural 
killer y linfoides en la grasa parda (Bertola et al. 2022) y se 
ha relacionado la presencia de estas células inmunitarias, 
sumado a los mecanismos de hibernación y torpor, al 
mantenimiento de ciertos agentes patógenos, por ejemplo, 
lyssavirus (familia Rhabdoviridae) o flavivirus (familia 
Flaviviridae) durante extensos períodos sin que el animal 
presente signos de enfermedad (Calisher et al. 2006), así 
como se han iniciado estudios para determinar si sucedería 
lo mismo en importantes patógenos no virales como 
Trypanosoma cruzi y Bartonella sp., entre otros (Brook y 
Dobson 2015).

Con los resultados de estos estudios, se puede deducir 
la importancia de investigar la presencia, distribución 
y cantidad de grasa parda en los murciélagos, como 
también la influencia de variables propias de la especie 
hacia factores externos ambientales. Por otro lado, para el 
correcto estudio de la grasa parda se requiere caracterizar 
macroscópicamente in situ dicho tejido, y corroborar al 
mismo mediante técnicas de histología, histoquímicas o de 
microscopia electrónica.

La ciudad de Corrientes cuenta con un clima 
subtropical, húmedo, con temperaturas promedio anuales 
de 22 °C, presentando inviernos suaves con pocas heladas 
(datos obtenidos de la página de la Municipalidad de 
Corrientes), donde habitan una gran variedad de especies 
de murciélagos insectívoros (Bastiani et al. 2012, Ruiz et 
al. 2021) y en los cuales se ha comprobado la circulación de 
diferentes agentes patógenos como virus rábico (Cornejo 
2019) y Leishmania sp. (Bastiani et al. 2020). Sin embargo, 
no existen estudios sobre la grasa parda de quirópteros de 
nuestra región que nos permita relacionar la presencia de 
este tejido con la inmunidad frente a diferentes agentes 
patógenos, por lo tanto, el presente estudio pretende sumar 

conocimientos sobre la caracterización de este tejido en 
diferentes especies de murciélagos que habitan la ciudad 
de Corrientes.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio, captura e identificación de los 
ejemplares. El área de estudio abarcó la zona urbana 
de la ciudad de Corrientes, identificándose en primera 
instancia los refugios de los quirópteros, Por otro lado, la 
identificación de los refugios fue realizada en varias etapas. 
En primer lugar, con salidas a terreno en horarios diurnos, 
crepusculares y nocturnos para una localización visual y 
auditiva como así también para la identificación de sus rastros 
(guano, manchas características en la pared, olor particular, 
restos óseos y otros). Luego, en horario crepuscular, se 
identificaron los lugares (naturales y artificiales) de salida 
y entrada de los quirópteros y finalmente, con todos los 
datos recolectados, se identificaron los distintos refugios. 
Para las capturas, se emplearon redes de niebla o bien, en 
aquellos lugares donde se pudo acceder a los ejemplares 
de manera directa, por captura manual. Inmediatamente 
realizada la captura, los ejemplares fueron trasladados 
al laboratorio de la cátedra de Salud Pública de la FCV-
UNNE empleando para su transporte bolsas de paño suave 
(una por cada animal) a los efectos de minimizar el estrés 
producido por la luz y los sonidos del ambiente. De cada 
ejemplar se registraron datos de edad relativa, sexo y estado 
reproductivo. La identificación se realizó según las claves 
de Identificación de Barquez y Díaz (2020). Las capturas se 
realizaron durante los meses de abril a julio del año 2021.

Localización, identificación y caracterización de 
grasa parda. Los animales fueron pesados y anestesiados 
utilizando como protocolo anestésico Ketamina/Xilacina 
para posteriormente realizar la eutanasia con pentobarbital 
(Euthanyle) por vía intraperitoneal, respetando las normas 
de bienestar animal (Los procedimientos aquí efectuados 
fueron avalados por el Comité de Bienestar Animal de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Nacional del Nordeste (Resolución Nº 776/21CS- 
CODIGO: PI B-006).

La necropsia de los ejemplares estuvo dirigida 
a tres regiones bien definidas siendo estas la región 
interescapular, torácica (a la altura de la unión escapulo-
humeral) y abdominal. Tras la localización e identificación 
de la grasa parda de las diferentes regiones, se realizó 
la caracterización macroscópica de la misma mediante 
el registro de forma y color. Posteriormente, el tejido 
caracterizado macroscópicamente como grasa parda fue 
extraído para su identificación histológica. Para ello, las 
muestras fueron procesadas con la técnica clásica para 
bloques parafinados, cortadas en micrótomo tipo Minot en 5 
μm de espesor y coloreadas con la técnica de hematoxilina-
eosina (HyE). La grasa parda fue identificada teniendo en 
cuenta sus características histológicas.

RESULTADOS

Se trabajó con 11 ejemplares de murciélagos y se logró 
la identificación por Familia, género y especies de todos 
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ellos. Tres (3) especímenes correspondieron a la especie 
Dasypterus ega (familia Vespertilionidae), cuatro (4) a 
Eumops patagonicus y cuatro (4) Molossus rufus (familia 
Molossidae). Del total de animales capturados 2 ejemplares 
(ambos de la familia Molossidae) fueron juveniles mientras 
que los 9 restantes (6 de la familia Molossidae y 3 de la 
familia Vespertilionidae) eran adultos. Por último, en 
cuanto al sexo y estado reproductivo se observó que, del 
total de animales capturados, 4 fueron machos y 7 hembras 
no gestantes. 

Localización y caracterización de grasa parda. 
En todos los ejemplares analizados, se identificaron tres 
(3) regiones bien definidas de localización de grasa parda: 
interescapular, axilar y gonadal. Las dos primeras se 
observaron inmediatamente por debajo del subcutáneo, la 
región interescapular en la depresión existente entre ambas 
escápulas, en dorsal de los músculos supra e infra escapular 
(Figura 1A) y la axilar ubicada a nivel del borde caudal 
del humero, sobre la caja torácica. Para la identificación 
de la grasa gonadal, se realizó previamente la apertura de 
la cavidad abdominal. El tejido adiposo pardo se localizó a 
ambos lados del epidídimo, rodeando los testículos en los 
machos y sobre los ovarios, por detrás de los riñones, en las 
hembras. No se observó presencia, al menos en cantidades 
apreciables macroscópicamente, de tejido adiposo pardo en 
otras regiones. 

Se pudo observar una variación de color de la grasa 
parda según la región de localización, no así entre las 
diferentes especies. La región interescapular presentó una 
coloración marrón pardusca de aspecto macizo (similar 
al color del hígado) mientras que en las regiones axilar y 
gonadal se observó de color marrón vinoso, traslucido. 

En lo que respecta a la forma, la región interescapular 
presentó una forma trapezoidal en las especies E. 
patagonicus y M. rufus (ambos de la familia Molossidae), 
mientras que en la especie D. ega (familia Vespertilionidae) 
fue más bien de aspecto triangular. Con respecto a las 
regiones axilar y gonadal, en ambas familias fue de forma 
irregular, pero con tendencia a la forma circular.

En las tres especies estudiadas, se pudo apreciar que 
el depósito de grasa parda en la región interescapular fue 
mayor, seguido de la axilar y por último la gonadal.

Confirmación microscópica de tejido adiposo 
pardo. Se procesaron 35 muestras de tejido caracterizado 
macroscópicamente como tejido adiposo pardo, 
confirmándose la presencia de grasa parda en los tejidos 
localizados a nivel escapular, axilar y gonadal. Como se 
aprecia en la Figura 1B, se puede observar los adipocitos 
pardos con sus núcleos redondos, localizados centralmente 
y las características vacuolas lipídicas múltiples (flechas), 
a diferencia de las células adiposas blancas en donde se 
encuentra una única vacuola ocupando casi la totalidad del 
citoplasma.

Figura 1. Vista dorsal de ejemplar de murciélago insectívoro. 
A: Apreciación de forma y color de grasa parda interescapular. 
B: Microscopía de tejido adiposo pardo. Tinción con HyE, 
40x escala 20 μm, donde se puede observar los adipocitos 
pardos localizados con múltiples vacuolas lipídicas en el 
citoplasma que caracterizan a este tejido (flechas). 

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este trabajo demuestran 
la presencia de grasa parda en tres especies (E. patagonicu, 
M. rufus y D. ega) de murciélagos insectívoros que habitan 
el casco urbano de la ciudad de Corrientes, en el periodo de 
estudio comprendido entre los meses de abril a julio. 

De las tres regiones identificadas en nuestro estudio, 
el área interescapular fue donde se observó el mayor 
depósito de tejido adiposo pardo. Este resultado concuerda 
con estudios realizados en murciélagos insectívoros de 
las especies Myotis lucifugus (Rauch y Hayward 1969), 
Pipistrellus hesperus y Myotis californicus (O’Farrell y 
Schreiweis 1978), quirópteros de áreas frías, donde si bien 
se observaron diferentes áreas anatómicas de grasa parda, 
la región interescapular fue la que presentó mayor depósito, 
esto podría indicar que la grasa parda interescapular no 
estaría muy influenciada por la temperatura ambiente, al 
menos en murciélagos de nuestra región, sino más bien, 
depender de factores asociados a la disponibilidad de 
alimentos, entre otros. 

Con respecto a la caracterización macroscópica, 
en cuanto a forma, pudimos observar que la grasa parda 
interescapular, de apariencia lobular, se encuentra formada 
por dos lóbulos triangulares, de bordes irregulares, unidas 
por uno de sus lados y cuya unión, da la forma según las 
especies. En la especie D. ega (familia Vespertilionidae) 
el depósito de grasa interescapular se observó de forma 
triangular, con base en craneal. En cambio, en las especies E. 
patagonicus y M. rufus (familia Molossidae) identificamos 
un diseño de depósito de grasa parda más bien trapezoidal. 
Con relación a esto, Johnston y Sealander (1955) observaron 
una disposición de la grasa parda interescapular de forma 
triangular en murciélagos de los géneros Pipistrellus y 
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Myotis, ambos de la familia Vespertilionidae, encontrando 
que dicha disposición se halla en relación directa a la 
disposición de los músculos escapulares, los cuales forman 
la fosa o espacio interescapular. Esto podría explicar 
nuestros resultados en especies pertenecientes a la familia 
Molossidae, en donde observamos una forma diferente, lo 
que también fue observado por Dalquest y Werner (1951) 
en la especie frugívora Artibeus jamaicensis, en donde el 
TAM interescapular presentaba una forma de v cuyo vértice 
se extendía más allá de la fosa interescapular abarcando 
parte de la zona lumbar.

Otra característica apreciable en la observación 
macroscópica de la grasa parda fue el color de este tejido. 
No encontramos variación de color entre las especies 
estudiadas, pero si según la región anatómica, observándose 
una coloración parduzca en el TAM interescapular, 
mientras que el tejido adiposo pardo de las regiones axilar 
y gonadal fueron de color marrón oscuro, traslucido. No 
encontramos antecedentes para verificar esta diferencia 
en la coloración con trabajos de otros autores, ya que no 
existen trabajos que hayan caracterizado el tejido adiposo 
pardo axilar y gonadal en las especies de murciélagos 
estudiadas. Probablemente, la diferencia radica, en primer 
lugar, a que la observación se realizó in situ y las estructuras 
anatómicas adyacentes al tejido adiposo hayan contribuido 
a la diferencia en la coloración. En segundo lugar, esta 
diferencia pueda deberse a una mayor vascularización en la 
región interescapular con respecto a las otras regiones, sin 
embargo, se necesitarían más estudios para llevar a cabo 
una conclusión.

Histológicamente, el tejido observado no presentó 
diferencias entre las tres localizaciones (interescapular, 
axilar y gonadal), como así tampoco entre las especies 
estudiadas. En algunos preparados fue posible visualizar 
tejido correspondiente a glándulas y tejido linfático, esto 
debido al pequeño tamaño de la muestra de tejido adiposo 
por lo que, durante la maniobra, se extrajo por arrastre 
porciones de tejidos adyacentes (Krutzsch y Sulkin 1959).

Los resultados aquí presentados comprueban la 
presencia de grasa parda en tres especies de murciélagos 
insectívoros de la ciudad de Corrientes, en un periodo del 
año en el que se presentan temperaturas promedio de 21°C. 
En este contexto, son escasos los estudios que guarden 
similares características con relación a especies y climas. 
En Sudamérica, resultados similares fueron reportados 
por Dias (2015) en murciélagos molósidos de la especie 
Tadarida braziliensis, donde se comprobó la presencia de 
TAM, independientemente de la estación del año, lo que 
podría demostrar que, en regiones con climas similares 
y dentro de la misma familia de murciélagos, factores 
externos como la temperatura, no influiría de forma directa 
con la presencia de este tejido en murciélagos subtropicales. 

Por otro lado, además de los murciélagos insectívoros 
mencionados anteriormente, existen especies pertenecientes 
a otros grupos tróficos donde la presencia de tejido adiposo 
pardo también se mantiene constante prácticamente durante 
todo el año, este es el caso del murciélago hematófago 
Desmodus rotundus, de la familia Phyllostomidae (Freitas 
et al. 2006), quien no posee la capacidad de almacenar 
grandes cantidades de tejido graso, sin embargo, se ha 
reportado el importante papel de este tejido como sitio de 
mantenimiento del virus rábico (Rocha 2018).

Los trabajos más completos de caracterización 
de grasa parda en murciélagos, en su mayoría, son 
muy antiguos como puede observarse en algunas citas 
bibliográficas y los estudios más actualizados contemplan 
solo ciertas áreas anatómicas en determinadas especies. 
Dadas las importantes funciones que actualmente se 
conocen de la grasa parda y el rol vital que esta cumple 
en los quirópteros, los resultados obtenidos en este trabajo, 
los cuales representan los primeros datos de murciélagos 
de nuestra región, suman a la base de conocimiento que 
permitiría establecer, en futuros trabajos y en conjunto con 
otras características, el posible rol de la grasa parda y su 
relación con agentes patógenos en diferentes especies de 
murciélagos. 
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