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RESUMEN 
 
 

Los estudios de la actividad nocturna y de forrajeo de los murciélagos pueden 
proporcionar información sobre los mecanismos que han permitido la vida en 
grupo mediante la reducción o eliminación de la competencia entre especies y 
entre sexos.  A pesar de su importancia se han hecho pocos estudios sobre este 
tema, el cual se considera de vital importancia en cuanto a las exigencias 
energéticas de cada especie, así como también tiene un estrecho vínculo con las 
características morfológicas y etológicas de los quirópteros. Por estas razones es 
fundamental conocer sobre la ecología de los murciélagos para poder generar 
estrategias efectivas para dirigir y conservar sus poblaciones. 
 

Con el propósito de determinar el patrón de actividad nocturna de quirópteros 
presentes en un fragmento de bosque en la vereda Los Arados, corregimiento de 
Tunía, Municipio de Piendamó - Cauca, se realizó el presente estudio durante el 
periodo comprendido entre Abril y Julio del presente año, utilizando seis redes de 
niebla y con un total de 36 noches efectivas de muestreo. 
 
Se registraron 8 especies de murciélagos distribuidos en 7 géneros y 3 familias. 
Los frugívoros fueron el gremio trófico dominante en el bosque estudiado. Las 
especies más abundante fueron Artibeus lituratus que alcanzó su  mayor actividad 
en el rango comprendido entre las 22:00 y las 2:00 horas, Carollia perspicillata, 
entre las 2:00 y 6:00 horas, seguidos de Dermanura bogotensis en donde la mayor 
actividad se observó entre las 18:00 y las 22:00 horas. En cuanto a diferencias 
entre la actividad de machos y hembras, se observó que las hembras son más 
activas y que presentan diferentes patrones de actividad. En la especie Artibeus 
lituratus las hembras tuvieron mayor actividad entre las 22:00 y las 2:00 horas al 
igual que las hembras de Dermanura bogotensis, mientras que Carollia 
perspicillata presentó un patrón en donde las hembras se capturaron con  mayor 
frecuencia entre las 2:00 y las 6:00 horas.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

Colombia posee hasta ahora un registro de 471 especies de mamíferos 
representando el 10% de la diversidad total del mundo para este grupo (4.629 
especies; Wilson y Reeder, 2005) ubicándolo como el cuarto país más rico del 
mundo y el tercero en el Neotrópico después de Brasil y México. Los quirópteros 
son el orden más diverso (180 especies) y uno de los grupos más importantes y 
abundantes de la región Neotropical, ya que representan aproximadamente el 50 
% de la fauna de los mamíferos (Voss y Emmons, 1996).  
 
Respecto a su distribución estos mamíferos son cosmopolitas, excepto en las 
zonas polares donde no podrían sobrevivir ya que los fríos extremos y la oferta de 
recursos en estos lugares no suplen su dieta alimenticia.  
 
En cuanto al número de especies de quirópteros, Colombia, ocupa el segundo 
lugar a nivel mundial y el puesto número uno para toda América.  Aunque es 
interesante el hecho de que entre los murciélagos, que son el grupo más diverso, 
no haya ninguna especie cuya distribución esté limitada al territorio Colombiano, 
posiblemente como resultado de distribuciones geográficas relativamente amplias 
(Alberico et al., 2000). 
 
Debido a su impresionante radiación ecológica y evolutiva, los murciélagos ocupan 
cada nivel trófico, siendo desde consumidores primarios hasta terciarios. Se 
alimentan de fruta, insectos, néctar, polen, peces, sangre, vertebrados y hojas, y 
en muchos casos seleccionan hábitats específicos (Hill y Smith, 1985; Fenton, 
1992). Son importantes en los procesos ecológicos a través de las interacciones, 
como la dispersión de semillas, polinización de plantas y regulación de las 
poblaciones de insectos (Fleming, 1988; Whittaker, 1993; Medellín y Gaona, 
1999). La  diversidad, abundancia e importancia del grupo de los quirópteros en 
ecosistemas tropicales, los convierte en organismos adecuados para hacer 
estudios ecológicos por sus respuestas a la fragmentación de bosques y 
perturbación de hábitat, especialmente en tierras bajas (Fenton et al., 1992; 
Schulze et al., 2000). 
 
En Colombia los quirópteros ocupan el primer lugar tanto en número como en 
individuos por especie entre los mamíferos (Rubio et al., 2007), por lo que es 
importante adquirir conocimientos sobre este diverso grupo. Las investigaciones 
relacionadas con la actividad nocturna de los murciélagos
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plantean principalmente las diferencias que existen entre las especies y entre los 
sexos en cuanto a preferencias alimenticias y hora de forrajeo (Silva, 1979; 
Sampedro et al., 2008). Lo anterior se considera como un hecho que desempeña 
un papel importante en la disminución de la competencia entre los organismos y 
también está relacionado con las exigencias energéticas de cada especie. 
 

A pesar de la importancia de los murciélagos en la dinámica de los ecosistemas 
tropicales y del incremento de estudios en este grupo, aún hay muchos aspectos 
desconocidos de su biología y esto dificulta la elaboración de planes para su 
conservación. 
 

Este estudio se realizó en áreas de  bosques subandinos que se ubican entre los 
1.200 y los 2.300 msnm y que son una de las prioridades globales de 
conservación debido a su riqueza biológica, a los altos niveles de endemismo 
(Olson y Dinerstein, 1997) y también porque son considerados entre los 
ecosistemas menos conocidos en los trópicos (Stadmüller, 1987). 
 

En el departamento del Cauca, los bosques pertenecientes a la franja subandina 
han sufrido una fuerte presión antropogénica por los cultivos, la ganadería y la 
extracción de material vegetal para múltiples usos (Ramírez y Pérez, 2007). 
Además de esta problemática que afecta este sector de los Andes, son pocos los 
estudios relacionados con patrones de actividad de quirópteros en esta región, por 
lo que este trabajo podría aportar y ser un complemento y acercamiento a la 
ecología y etología de estos organismos. 



12 
 

2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Determinar el rango horario de actividad nocturna de quirópteros frugívoros y 
nectarívoros presentes en un fragmento de bosque en la vereda Los Arados, 
municipio de Piendamó. 

 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Comparar la frecuencia de actividad de las especies de murciélagos más 
abundantes presentes en el fragmento de bosque estudiado. 

 
 

 Establecer las horas de mayor actividad de las especies de los gremios 
frugívoro y nectarívoro. 

 
 

 Determinar la frecuencia de actividad de las especies de murciélagos más 
abundantes del gremio frugívoro, entre machos y hembras. 
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3 MARCO TEÓRICO 

 
 
En los ecosistemas  Neotropicales se puede encontrar que los quirópteros son uno 
de los grupos más abundantes y diversos entre los mamíferos (Fenton, 1992). Son 
el segundo orden con más especies después de los roedores (Simmons, 2005) y 
contienen un cuarto de todas las especies de mamíferos en el mundo (25%).  
 
Colombia alberga más del 50% de las familias de quirópteros existentes 
representados en el  36% de todos sus géneros y 178 especies (Alberico et al., 
2000; Muñoz- Arango, 2001).  
 
Estas especies de murciélagos se encuentran agrupadas en 9 familias: 
Emballonuridae, Noctilionidae, Mormoopidae, Phyllostomidae, Natalidae, 
Furpteridae, Thyropteridae, Vespertilionidae y Molossidae  (Alberico et al., 2000). 
 
La morfología de los quirópteros se reconoce por sus alas formadas por una capa 
doble de piel, que recubre los cuatro dedos elongados de la extremidad anterior. 
Las vértebras están fusionadas, las costillas son planas y las clavículas fuertes. El 
esternón tiene un reborde central donde se insertan los músculos del vuelo 
(Muñoz- Arango, 2001). 
 
Aunque los murciélagos tienen la vista muy desarrollada, el oído y el olfato son 
también importantes para ellos. Se orientan mediante un sistema de 
ecolocalización, que consta de la emisión de ultrasonidos (por boca o nariz) y la 
recepción (por los oídos) de los ecos que produce este ultrasonido al chocar con 
los objetos circundantes (Albuja, 1999). Esta especialización les permite volar en 
total oscuridad evitando obstáculos, además de utilizarlo en la captura de sus 
presas.   
 
En cuanto a los patrones de actividad de murciélagos se ha observado que 
pueden haber cambios diariamente o estacionalmente como respuesta a factores 
exógenos y endógenos incluyendo abundancia de alimento, fase lunar, 
temperatura del aire, viento, humedad relativa, demandas energéticas impuestas 
en la preñez y competencia interespecífica (Hayes, 1997). 
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Un patrón de actividad se conoce, como el comportamiento temporal que 
presentan las poblaciones de animales debido a su demanda energética, 
disponibilidad de recursos, condiciones físico ambientales e interacciones en el 
grupo. La actividad nocturna de murciélagos proporciona patrones que pueden ser 
característicos en grupos similares y denotar situaciones que se estén 
presentando dentro de las poblaciones, por ejemplo, el cambio de patrones de 
actividad temporal de los murciélagos puede determinar en algunos casos los 
mecanismos de repartición de recursos entre especies (De Souza y Marinho-Filho, 
2004).  
 
Algunos estudios señalan la actividad de murciélagos en la primera parte de la 
noche, sin embargo se ha visto en otros trabajos que las especies insectívoras 
presentan dos patrones bien definidos: el primero poco después del atardecer 
extendiéndose de 2 a 4 horas y el segundo pasada la media noche hasta cerca del 
amanecer (Brown, 1968; Fleming et al., 1972). Este patrón típico de murciélagos 
insectívoros es probablemente el resultado de un periodo inicial de forrajeo e 
hidratación después de salir de los lugares de descanso diurno, reduciendo la 
actividad durante la mitad de la noche cuando los murciélagos están en los 
refugios nocturnos y un turno final de forrajeo y cambio de actividad antes de 
retornar a los lugares de descanso diurno (Kunz, 1974; Hayes, 1997). 
 
El tiempo y el tipo de refugio  son recursos importantes para cualquier animal igual 
que la comida o el agua; de la misma manera el patrón de actividad  temporal y 
espacial permite definir el nicho de una especie (Pianka, 1973).  La selección 
natural actúa también en el tiempo empleado en la realización de muchas 
actividades, como la búsqueda de alimento lo cual es energéticamente costoso y 
expone a los individuos a los depredadores potenciales. La mayoría de los 
animales pasan la mayor parte de su tiempo en reposo por lo cual la selección de 
sus refugios y sus horas de salida son factores determinados por la disponibilidad 
de recursos naturales que tengan en su medio (Herbers, 1981). Muchos 
murciélagos, por ejemplo, muestran un patrón de un prolongado descanso en el 
día para poder llevar a cabo muchas actividades de locomoción que requieren 
gasto de energía durante un largo periodo de la noche.  
 
Los murciélagos a menudo pasan de 12 a 16 horas al día descansando en una 
cueva, árbol o algún tipo de refugio, que les provee protección y un favorable 
ambiente térmico (Kunz, 1982). Sin embargo, muchos individuos deben dejar la 
relativa seguridad del descanso para iniciar su actividad nocturna, la cual está 
influenciada por varios factores, incluyendo la distancia a las áreas de forrajeo o la 
distribución temporal espacial de las presas (Kunz, 1982). 
 
Las comunidades de murciélagos responden a cambios en su hábitat (Gorresen y 
Willig, 2004); tienden a ser menos diversas y dominadas por pocas especies en 
hábitats deforestados (Reis y Muller, 1995) o en algunos casos las especies 
incrementan su número tal como sucede con Desmodus rotundus y Carollia 
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perspicillata o disminuyen como sucede con los Phyllostominae (Medellín et al., 
2000). A pesar de la cantidad de investigaciones y continuas revisiones en el 
tema, poco se conoce sobre los ensambles de murciélagos y sus respuestas a la 
degradación del hábitat (Espinoza et al., 2008). 
 
Dado sus hábitos nocturnos, los murciélagos exigen un alto esfuerzo de muestreo 
(Kunz, 1988). Por otra parte debido a que su diversidad y abundancia disminuye 
con la altitud (Mcnab, 1971; Muñoz, 1990) los estudios sobre este grupo se habían 
centrado en los inventarios y las descripciones de dietas en alturas no superiores 
a los 2600 metros de elevación en Colombia  (Tamsitt et al., 1964; Valdivieso, 
1964; Alberico y Orejuela, 1982; Muñoz, 1990). El estudio de los patrones de 
actividad y de forrajeo de los chirópteros presenta dificultades inherentes en parte 
debido a las limitaciones en  la observación directa de sus hábitos crepusculares y 
nocturnos.  
 
En Colombia, los estudios sobre la composición de la comunidad de murciélagos 
se han referido principalmente a inventarios en localidades o ambientes 
particulares. Son muy pocos los estudios que han determinado asociaciones entre 
la estructura y composición de estas comunidades con las características 
ecológicas de los ambientes donde viven (Alfonso y Cadena, 1994; Muñoz-Saba 
et al., 1997, Rivas-Pava et al., 1996). 
 
Los diferentes trabajos que se han venido desarrollando sobre la quirópterofauna 
están relacionados con su distribución, al mismo tiempo que se evalúan algunos 
aspectos sobre el estado de conservación de este elemento de la biota. 
Adicionalmente, el entendimiento de los patrones de distribución de las especies 
que componen la biota del territorio colombiano es de crucial importancia en la 
reconstrucción de la historia del intercambio de especies a través del tiempo. 
 
 
3.1 LOS MURCIÉLAGOS COMO MODELOS DE ESTUDIO 
 
 

Si bien la mayoría de los estudios de ecología en vertebrados se han concentrado 
en aves, existen varias razones por las cuales también se ha considerado a los  
murciélagos como modelos de estudio. Una primera razón es la riqueza de 
murciélagos disponible. Por ejemplo, en la región Neotropical, la familia 
Phyllostomidae está compuesta de aproximadamente 150 especies, las cuales 
han desarrollado una diversidad morfológica, dietaria, conductual y reproductiva 
(Altringham, 2001). Dentro de esta diversidad podemos encontrar varios tipos de 
interacciones, desde la competencia entre especies muy relacionadas, hasta las 
interacciones casuales entre miembros poco relacionados en la búsqueda de 
alimento y refugio (Findley, 1993). En segundo lugar, los murciélagos ofrecen 
varias características que los hacen únicos como entidades ecológicas. Aunque 
son pequeños, presentan un tiempo de vida largo, baja fecundidad y alta 
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sobrevivencia (Findley, 1993). En tercer lugar, representan un grupo muy útil como 
indicador biológico. Varios estudios han mostrado que muchas especies son 
sensibles a la pérdida o la fragmentación de su hábitat, disminuyendo en sus 
tamaños poblacionales, afectando esto a su vez, la composición local y la 
diversidad de las comunidades. Asociado a esto, su capacidad de desplazamiento 
y potencial de dispersión, así como su lenta recuperación demográfica, se 
combinan para usarlos como indicadores de las condiciones ambientales 
generales (Granjon et al., 1996), siendo valiosos en el estudio del impacto de la 
fragmentación o modificación del hábitat (Estrada et al., 1993; Fenton et al., 1992; 
Medellín et al., 2000). 
 
Los aspectos alimenticios han sido tan importantes en los murciélagos que se han 
agrupado a estos animales en  gremios tróficos los cuales describen el tipo de 
alimento que consumen. Entre estos gremios tróficos se encuentran: frugívoros, 
nectarívoros, insectívoros, carnívoros, omnívoros y hematófagos. En general, casi 
todos los murciélagos complementan las dietas con diferentes alimentos, a pesar 
de que pertenecen particularmente a un solo gremio trófico, es así que los 
frugívoros consumen también insectos y polen,  los carnívoros comen además 
frutas y flores y los nectarívoros también comen insectos  o pequeños frutos para 
alimentarse; sin embargo, las proporciones de los alimentos complementarios son 
bajas respecto al tipo de alimento principal. De igual manera también hay 
murciélagos que se han especializado en un tipo especial de alimento, entre ellos 
se pueden nombrar a los hematófagos y algunos nectarívoros (Mc Manus, 1977).   
 
Diversos estudios realizados en comunidades de murciélagos, han utilizado para 
su análisis el agrupamiento de las especies en gremios tróficos (Aldridge y 
Raúntenbach, 1987; Bonaccorso, 1979), los cuales han mostrado que la 
heterogeneidad del hábitat y la repartición de recursos son los factores principales 
en la estructura de las comunidades. Al agrupar a los murciélagos en gremios 
tróficos, se pueden detectar puntos críticos de solapamiento de especies similares 
o emparentadas que pueden utilizar un mismo recurso, asumiendo a su vez que 
las especies cuya alimentación es similar, muestran un nivel más alto de 
interacción entre ellos que con el resto de la comunidad (Humphrey et al., 1983).  
 
En varias comunidades estudiadas se han mostrado casos de solapamiento 
dietario entre especies, particularmente en aquellas que son ecológicamente 
similares (Bonaccorso, 1979). Estos casos pueden indicar que los murciélagos no 
tienen recursos alimentarios limitados, sobre todo aquellos que se alimentan de 
recursos muy abundantes tales como insectos o frutos. También podría indicar 
que aquellas especies con dietas generales similares, aun cuando compartan un 
grupo alimentario, tienen preferencias específicas que los distinguen de otras 
especies (Kalko, 1997). 
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3.2 MÉTODOS MÁS UTILIZADOS PARA CAPTURA DE MURCIÉLAGOS  

 
 
 La captura de los murciélagos generalmente se realiza cuando estos se 
encuentran volando desde sus guaridas a los sitios de alimentación, donde beben 
agua, cuando retornan a sus guaridas o cuando vuelan entre sitios de 
alimentación. También es posible capturar murciélagos directamente de los 
lugares donde habitan, como cuevas, troncos huecos, techos de las casas, 
alcantarillas y otros. Los métodos de captura varían según el tamaño de los 
animales, las características de vuelo y el tipo de dieta que ellos presenten. Para 
decidir qué método emplear se debe conocer la zona de estudio, la topografía 
local y la estructura del  hábitat. Es importante tener en cuenta que no todos los 
métodos son apropiados para todas las especies de murciélagos, algunas técnicas 
son más utilizadas que otras, como redes de niebla y trampas de arpa, pero hay 
algunos otros métodos que dependerán de las situaciones especiales del entorno 
y de las especies a capturar. 
 
Se deben considerar también aspectos como  las condiciones del clima, el hábitat 
y muy particularmente la fase de la luna, ya que se sabe que esta última afecta 
considerablemente a numerosas especies de murciélagos. No todas las especies 
se comportan de la misma manera y la tasa de captura de algunas de ellas es 
baja, por ello se deben emplear varios días por localidad para tener una muestra 
representativa de especies. Esto generalmente se logra cuando se evalúan las 
curvas de acumulación de especies por esfuerzo de captura, donde al tener una 
curva estabilizada en una asíntota, se puede considerar que la colecta ha sido 
significativa. Para esto, es fundamental que el trabajo de campo sea 
estandarizado y homogenizado para analizar los resultados (Balderrama et al., 
2005). 
 

 

 



18 
 

4 METODOLOGÍA 

 
 
4.1 ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
El Municipio de Piendamó se encuentra ubicado en la zona centro del 
Departamento del Cauca, en la parte media de la región montañosa de la 
subcuenca del río Piendamó, sobre la vertiente occidental de la cordillera central. 
Su cabecera Municipal está ubicada sobre la carretera panamericana a 25 Km de 
la ciudad de Popayán (Figura 1).  
 
El área de estudio se encuentra en la vereda Los Arados dentro del corregimiento 
de Tunia a 2° 41′ 0″ N y 76° 32′ 0″ W a 1800 msnm (Figura 2). 
 
Este sitio está enmarcado en un ecosistema de zona de vida de bosque húmedo 
montano bajo (bh-MB), o bosque subandino según el sistema de zonas de vida de 
Colombia y pertenece a la región fisiográfica andina (CRC -POT, municipio de 
Piendamó, 1999). La temperatura  oscila entre los 12° y 19° C; los suelos 
generalmente varían entre muy superficiales a profundos  sobre depósitos de 
flujos de ceniza, y los paisajes están conformados por escarpes, cañones, colinas 
y superficies onduladas que presentan buenas condiciones razón por la cual el 
uso del suelo actual en esta zona corresponde al desarrollo de la agricultura 
intensiva y semi-intensiva, con el cultivo de café y flores bajo invernadero 
 
En condiciones naturales, se desarrolla una vegetación de bosque nativo 
altamente intervenido, distribuido sobre franjas paralelas a ríos (Piendamó, 
Grande o Tunía, Bermejal y Pescador) y algunas quebradas (Machete, Palmichal, 
Caimital, Caña Dulce, Los Quingos, El Fabián y El Espino).  Las causas en orden 
de importancia que han llevado a la reducción del bosque nativo en el territorio, 
son la ampliación de la frontera agrícola para extender principalmente el cultivo de 
café, extracción de especies leñosas, quemas y mayor cobertura en potreros;  lo 
anterior ha generado problemas como disminución de la biodiversidad, incremento 
de procesos erosivos, deslizamientos y carcavamientos  y contaminación hídrica;  
problemática que se manifiesta en casi todas las unidades de paisaje identificadas 
(CRC -POT, municipio de Piendamó, 1999). 
 
Este Municipio es el segundo productor de café a nivel departamental, contribuye 
con la economía nacional con la exportación de flores, características de sus 
paisajes y del uso de sus tierras. 
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Figura 1. Ubicación del municipio de Piendamó en el departamento del 
Cauca. 
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Figura 2. Ubicación geográfica del área de estudio en la Vereda “Los 
Arados” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                   Fuente: www.igac.gov.co/igac-geoportal.igac.gov.co 
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4.2 MÉTODOS DE CAPTURA 

 
 
En el área de estudio se ubicaron 4 puntos de muestreo por diferentes senderos 
escogidos aleatoriamente. Se utilizaron seis (6) redes de niebla que se abrían 
desde las 18:00 hasta las 6:00 horas, revisándolas cada media hora después de la 
última red revisada. Las redes fueron instaladas en el borde e interior de los 
parches con el fin de cubrir las rutas de vuelo y optimizar la captura de los 
murciélagos.  
 
De abril a julio de 2012 se registró la frecuencia de los chirópteros por medio de 
cuatro salidas de campo en las que se trabajaron nueve noches efectivas y en las 
cuales se dividieron las horas de muestreo de la siguiente manera: 
 
Doce muestreos por horario 
 
18:00 – 22:00  Noches 1, 4 y 7 
22:00 – 2:00    Noches 2, 5 y 8                       
2:00 – 6:00      Noches 3, 6 y 9 
 
Los ejemplares capturados se depositaron en bolsas de tela y se registró la hora 
de captura, junto con el número de red en la que fueron capturados. 
Posteriormente para su identificación, se utilizaron parámetros morfológicos y para 
la identificación de las especies registradas se utilizaron claves como las de 
Muñoz-Arango (1995, 2001), Linares (1987), Fernández et al. (1988), Eisenberg 
(1979),  Koopman (1993) Albuja (1999) y Emmons (1997).   
 
La nomenclatura en este trabajo sigue la clasificación de Koopman (1984). En el 
momento de la captura se identificó cada ejemplar anotando el sexo, edad y la 
condición reproductiva, basados en la posición de los testículos (machos) y estado 
de las mamas (hembras) según Kunz (1988). Se tomaron los  datos morfométricos 
de las especies como  longitud total, longitud de la cola, longitud del pie, longitud 
de la oreja, longitud tibia - pie, longitud del antebrazo y peso. 
 
 
4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Los análisis estadísticos de los patrones de actividad temporal según la frecuencia 
de captura se realizaron utilizando la prueba estadística de análisis de Chi 
cuadrado que compara el número de observaciones en diferentes categorías de 

horas que ya han sido mencionadas, entre diferentes grupos de observaciones. 
Las pruebas se realizarán con nivel de significancia de 0,05, según Zar (1984). 
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La comparación de la frecuencia entre especies e individuos de diferentes gremios 
y entre sexos, en los diferentes períodos de actividad nocturna se realizó a través 
de Tablas de Contingencia con la ayuda del programa de paquete estadístico 

SPSS. 
 
Para los análisis se agruparon los datos en diferentes horas o periodos de mayor 
actividad nocturna, con el fin de hacer una comparación de la frecuencia de 
individuos frugívoros y nectarívoros presentes en la zona por medio de 
histogramas y diagramas de pastel. 
 
Para determinar los patrones de actividad, las especies se agruparon de acuerdo 
a la frecuencia de captura total en tres categorías siguiendo la metodología 
propuesta por Ramírez-Chavez (2006) con algunas modificaciones: 
 
Especies más frecuentes: más de 10 capturas 
Especies con frecuencia de captura media: entre 5 y 10 capturas 
Especies con frecuencia de captura baja: menos de 5 capturas 
 
Para la abundancia de estos gremios tróficos en los diferentes rangos horarios se 
utilizaron índices como: Abundancia relativa de especies pertenecientes a 
diferentes gremios y abundancia de gremios que desarrollen una función ecológica 
importante: polinizadores, dispersores, consumidores de semillas y frutos.  
 
4.3.1 Abundancia relativa. La abundancia relativa de una especie es la 
proporción de individuos de dicha especie en relación al total de individuos de 
todas las especies inventariadas y se calcula  según la siguiente expresión:  
 
 
Ar = Ai * 100 
Atotal 
 
 
Dónde:  
 
 
Ar = Abundancia relativa de la especie i  

Ai= Número total de individuos de la especie i  
Atotal= Número total de individuos de todas las especies muestreadas 
 
 

Se utilizaron tablas de contingencia para analizar la relación entre el horario de 
actividad y los gremios encontrados y posteriormente se realizó una prueba de chi 
cuadrado basada en la información obtenida de la tabla. 
 
Mediante la revisión bibliográfica se hizo la discusión comparándola con otros 
trabajos sobre la actividad nocturna de los quirópteros. 
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5 RESULTADOS 
 

El estudio se realizó desde Abril hasta Julio de 2012, con un esfuerzo de muestreo 
de 864 horas de red (6 redes x 4 horas/noche x 36 noches). Durante las 36 
noches de muestreo, se capturaron 70 individuos agrupados en tres familias, siete 
géneros y ocho especies (Tabla 1). Los murciélagos frugívoros de la familia 
Phyllostomidae fueron los más comunes en el bosque y fueron atrapados con más 
frecuencia que los murciélagos nectarívoros y los insectívoros de las familias 
Vespertilionidae y Molossidae. 
 
 
Tabla 1. Especies de Murciélagos registrados en la Vereda los Arados, 
Corregimiento de Tunía, Municipio de Piendamó, Cauca 
 
 
Orden Chiroptera 
 
Familia Phyllostomidae Gray, 1825 
   Subfamilia Stenodermatinae Gervais, 1851 
       Género Artibeus Leach, 1821 
Artibeus lituratus (Olfers, 1818) 
Subgénero Dermanura Gervais, 1856 
Dermanura bogotensis (Andersen, 1906) 
Género Platyrrhinus Saussure, 1860 
Platyrrhinus dorsalis (Thomas, 1900) 
Subfamilia Carollinae Miller, 1924 
       Género Carollia Gray, 1838 
Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) 
Subfamilia Glossophaginae Bonaparte, 1845 
       Género Anoura Gray, 1838 
Anoura caudifer (E. Geoffroy, 1818) 
Subfamilia Phyllostominae Gray, 1825 
       Género Phyllostomus Lacépede, 1799 
Phyllostomus discolor Wagner, 1843 
 
 
Familia Molossidae Gervais, 1856 
Subfamilia Molossinae Gervais, 1856 
       Género Molossus E. Geoffroy, 1805 
Molossus molossus  (Pallas, 1766) 
Familia Vespertilionidae Gray, 1821 
   Subfamilia Myotinae Tate, 1942 
       Género Myotis Kaup, 1829 
Myotis riparius (Handley, 1960) 
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Figura 3. Especies de murciélagos encontrados en la Vereda Los Arados 

 Fotos de Anoura caudifer, Molossus molossus y Myotis cf. Riparius tomadas de Flickr. 

www.flickr.com 
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Como se observa en la tabla 2, las especies con mayor número de individuos 
fueron Artibeus lituratus y Carollia perspicillata, mientras que para algunas algunas 
especies como Platyrrhinus dorsalis y Phyllostomus discolor el número de 
individuos capturados en total fue mínimo. 
 
Tabla 2. Listado de individuos por especies encontradas 
 
 

Especies Número de individuos 

Artibeus lituratus 25 

Carollia perspicillata 25 

Dermanura bogotensis 9 

Platyrrhinus dorsalis 1 

Phyllostomus discolor 1 

Anoura caudifer 3 

Molossus molossus 4 

Myotis  cf. riparius 3 

Total individuos 70 

 
 
 
De los 70 ejemplares colectados 61 (87,14%) fueron frugívoros, 3 (4,28%) fueron 
nectarívoros y 6 (8,57%) fueron insectívoros. Tres especies dominaron las 
colectas y fueron atrapados durante la mayoría de las noches. Las especies 
Artibeus lituratus (25 individuos y 35,71%), Carollia perspicillata (25 individuos y 
35,71%) y Dermanura bogotensis (9 individuos y 12,85%) fueron las más 
frecuentes, probablemente por la abundancia de frutas de los árboles cercanos al 
sitio de muestreo (figura 4). 
 
Estas tres especies representaron el 84,27% de todos los murciélagos capturados 
en el área de estudio. 
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Figura 4. Abundancia relativa de las especies de murciélagos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las especies que tuvieron la mayor frecuencia de captura fueron Artibeus lituratus 
y Carollia perspicillata con 25 individuos cada uno, distribuidas en los diferentes 
rangos horarios establecidos en la metodología (figura 5). 
 
Figura 5. Número de individuos de las especies más frecuentes por rango de 
hora 
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Para las especies con frecuencia de captura media solo se registró a Dermanura 
bogotensis, la cual estuvo presente en tres de los cuatro muestreos con 9  
capturas totales, en donde se observó más a menudo en el rango horario 
establecido desde las 22:00 hasta las 2:00 horas (figura 6). 
 
Figura 6. Número de individuos de especies con frecuencia de captura media 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las especies con menor frecuencia de captura (menos de 5 capturas totales) 
fueron Platyrrhinus dorsalis y Phyllostomus discolor  que se observaron una vez 
durante el muestreo realizado en el mes de abril;  Anoura caudifer  se observó tres 
veces,  Molossus molossus en cuatro ocasiones y Myotis  cf. riparius en dos 
(figura 7). 
 
Figura 7. Número de individuos de especies con frecuencia menor a cinco 
veces 
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5.1  ACTIVIDAD TEMPORAL DE QUIRÓPTEROS FRUGÍVOROS 

 
 
Los frugívoros fueron el gremio trófico dominante en el bosque estudiado y estuvo 
representado por cinco especies de la familia Phyllostomidae, Artibeus lituratus, 
Carollia perspicillata, Dermanura bogotensis, Plathyrrhinus dorsalis y Phyllostomus 
discolor. Estos constituyen el 87,14% del total de los individuos capturados. Otros 
gremios con muy pocos representantes fueron el Insectívoro con dos especies de 
las familias Molossidae y Vespertilionidae, Molossus molossus y Myotis cf.riparius 
constituyendo el 8,57% y los nectarívoros con una sola especie de la familia 
Phyllostomidae, subfamilia Glossophaginae, Anoura caudifer con un 4,28% (figura 
8). 
 
El número de capturas del gremio frugívoro por meses de muestreo se puede 
observar en la figura 9. Los gremios insectívoro y nectarívoro no se tuvieron en 
cuenta para el análisis de los patrones de actividad nocturna, debido a que el 
tamaño de la muestra fue muy pequeño. 
 
Figura 8. Abundancia relativa en porcentaje para Frugívoros, Nectarívoro e 
Insectívoros 
 
 

 
 
Figura 9. Número de individuos de los gremios encontrados por meses de 
muestreo 
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5.2 PATRONES DE ACTIVIDAD NOCTURNA 
 
 
Las especies que presentaron frecuencia de captura mínima (inferior a 5 
capturas), no se tuvieron en cuenta para los análisis de actividad nocturna. 
 
Dentro del gremio frugívoro, las especies más frecuentes durante el muestreo 
fueron Artibeus lituratus, Carollia perspicillata y Dermanura bogotensis. 
 
Artibeus lituratus es la especie frugívora de mayor tamaño encontrada en la zona 
de muestreo y presentó un mayor número de capturas (14) en el rango horario 
comprendido entre las 22:00 y 2:00 horas, mientras que el más bajo número de 
capturas (2) se presentó de  las 2:00 a las 6:00 horas (Figura 10). 
En el caso de Carollia perspicillata, los valores más altos de actividad (12) se 
observaron en el rango horario comprendido entre las 2:00 y las 6:00 horas, 
mientras que en los rangos de 18:00 a 22:00 horas y 22:00 a 2:00 el número de 
capturas es similar (Figura 10). 
 
Para Dermanura bogotensis se observó una mayor actividad (6) entre las 22:00 y 
las 2:00 y el número de capturas es significativamente bajo para los otros dos 
rangos horarios (Figura 10). 
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Figura 10. Actividad nocturna para especies más frecuentes 

 

 
 

La actividad horaria de estas tres especies presenta una diferencia significativa 
(X2= 12,663, gl= 4 p=0,013), lo cual indica que los patrones de actividad nocturna 
de cada una de estas especies varían entre sí como se menciona anteriormente. 
 
Se obtuvo una tabla de contingencia donde se agruparon los datos en diferentes 
rangos o periodos de mayor actividad nocturna (Tabla 3). En esta se encuentra 
resumida la información sobre la comparación de la frecuencia entre especies e 
individuos de ambos sexos, en los diferentes períodos de actividad nocturna y sus 
respectivos porcentajes.  
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Tabla 3. Tabla de contingencia Rango horario * Especie 

 
 

Rango horario 
Especie 

Total 
Artibeus 
lituratus 

Carollia 
perspicillata 

Dermanura 
bogotensis 

18:00-22:00 

# de capturas 9 6 2 17 

Frecuencia esperada 7,2 7,2 2,6 17,0 

% de rango horario 51,9% 35,3% 11,8% 100,0% 

22:00-2:00 

Recuento 14 7 6 27 

Frecuencia esperada 11,4 11,4 4,1 27,0 

% de rango horario 52,9% 25,9% 22,2% 100,0% 

2:00-6:00 

Recuento 2 12 1 15 

Frecuencia esperada 6,4 6,4 2,3 15,0 

% de rango horario 13,3% 80,0% 6,7% 100,0% 

Total 

Recuento 25 25 9 59 

Frecuencia esperada 25,0 25,0 9,0 59,0 

% de rango horario 42,4% 42,4% 15,3% 100,0% 

 
 
En el muestreo realizado durante el mes de mayo se presentaron precipitaciones, 
además de que las noches se encontraban en fase de luna llena por lo cual el 
interior del sitio de muestreo era muy claro. Bajo estas condiciones se capturaron 
muy pocos individuos (Tabla 4). 
 
Tabla 4. Número de individuos por especie en meses muestreados 

 

 

Especies 
Meses de muestreo 

Abril Mayo Junio Julio 

Artibeus lituratus 14 2 8 1 

Dermanura bogotensis 4 - 4 1 

Carollia perspicillata 2 - 3 20 

Platyrrhinus dorsalis 1 - - - 

Phyllostomus discolor 1 - - - 

Anoura caudifer 1 1 1 - 

Molossus molossus 1 3 - - 

Myotis  cf. riparius 1 1 - - 

 
 
5.2.1 Actividad nocturna en relación con los sexos  
 
El análisis de la actividad en relación con los sexos plantea diferencias en relación 
con los horarios de salida y regreso a los refugios.  
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La relación de sexos en las capturas totales fue de 1:1 y su actividad estuvo 
distribuida de la siguiente manera: los machos presentaron mayor número de 
capturas en el rango horario establecido desde las 18:00 hasta las 22:00 horas; 
las hembras se capturaron con más frecuencia en el rango horario de 22:00 a 
2:00, mientras que para el horario de 2:00 a 6:00, el número de capturas entre 
hembras y machos fue similar. La actividad general de las especies estudiadas  en 
relación al sexo se resume en la figura 11 y la tabla 5 

 

 
Figura 11. Actividad nocturna en relación con los sexos para capturas 
totales 
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Tabla 5. Actividad de especies por sexos 

 

 
 

Para la especie Artibeus lituratus en relación con los sexos se presentó una 

diferencia significativa (X2= 12,668, gl=2, P=0,012) en la cual se observó que las 

hembras tienen una mayor actividad en el horario de 22:00 a 2:00 horas, mientras 

que los machos tiene una actividad constante durante toda la noche. También al 

analizar la actividad nocturna de las hembras de acuerdo a su condición se 

aprecia que las hembras lactantes y las no reproductivas se mantienen activas 

durante toda la noche mientras que las hembras preñadas solo tienen actividad 

durante las últimas horas de la noche. Este patrón se resume en la tabla 6 y la 

figura 12. 

 
Tabla 6. Tabla de contingencia Rango horario * Sexo para Artibeus lituratus 
 

 

Rango horario 
Sexo 

Total 
Hembras Machos 

18:00-22:00 

# de capturas 4 5 9 

Frecuencia esperada 5,0 4,0 9,0 

% de rango horario 44,4% 55,6% 100,0% 

22:00-2:00 

Recuento 10 4 14 

Frecuencia esperada 7,8 6,2 14,0 

% de rango horario 71,4% 28,6% 100,0% 

2:00-6:00 

Recuento 0 2 2 

Frecuencia esperada 1,1 0,9 2,0 

% de rango horario 0 100,0% 100,0% 

Total 

Recuento 14 11 25 

Frecuencia esperada 14,0 11,0 25,0 

% de rango horario 56,0% 44,0% 100,0% 

Hora 

Artibeus 
lituratus 

Dermanura 
bogotensis 

Carollia 
perspicillata 

Platyrrhinus 
dorsalis 

Phyllostomus 
discolor 

Anoura 
caudifer 

H 
♀ 

M 
♂ 

H 
♀ 

M 
♂ 

H 
♀ 

M 
♂ 

H 
♀ 

M 
♂ 

H 
♀ 

M 
♂ 

H 
♀ 

M 
♂ 

6pm-
10pm 

 
4 

 
5 

 
- 

 
2 

 
2 

 
4 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 

 
- 

 
1 

10pm-
2am 

 
10 

 
4 

 
4 

 
2 

 
4 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

2am-
6am 

 
- 

 
2 

 
- 

 
1 

 
8 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 
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Figura 12. Actividad para machos y hembras de Artibeus lituratus 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para la especie Carollia perspicillata en relación con los sexos se observó una 
diferencia significativa (X2= 11, 223, gl= 2, p= 0,010) en donde se observó que las 
hembras presentan un mayor número de capturas en el rango de 2:00 a 6:00 
horas mientras que para los rangos de 18:00 a 22:00 y 22:00 a 2:00 horas la 
actividad nocturna entre machos y hembras es similar. Esta actividad se resume 
en la tabla 7 y figura 13. 
 

Tabla 7. Tabla de contingencia Rango horario * Sexo para Carollia 
perspicillata 

 

Rango horario 
Sexo 

Total 
Hembras Machos 

18:00-22:00 

# de capturas 2 4 6 

% de rango horario 33,3% 66,7% 100,0% 

    

22:00-2:00 

Recuento 4 3 7 

% de rango horario 57,1% 42,9% 100,0% 

    

2:00-6:00 

Recuento 8 4 12 

% de rango horario 66,7% 33,3% 100,0% 

    

Total 

Recuento 14 11 25 

    

% de rango horario 56,0% 44,0% 100,0% 
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Figura 13. Actividad para machos y hembras de Carollia perspicillata 

 

 
 
Para la especie Dermanura bogotensis en relación con los sexos se observó que 
las hembras tienen una mayor actividad nocturna en el rango horario de 22:00 a 
2:00 horas en tanto que los machos se mantuvieron activos durante la mayor parte 
de la noche. Esta actividad se resume en la tabla 8 y figura 14. 
 
 
Tabla 8. Tabla de contingencia Rango horario * Sexo para Dermanura 
bogotensis 

 

Rango horario 
Sexo 

Total 
Hembras Machos 

18:00-22:00 

# de capturas 0 2 2 

% de rango horario 0 100,0% 100,0% 

    

22:00-2:00 

Recuento 4 2 6 

% de rango horario 66,7% 33,3% 100,0% 

    

2:00-6:00 

Recuento 0 1 1 

% de rango horario 0 100,0% 100,0% 

    

Total 

Recuento 4 5 9 

    

% de rango horario 44,4% 55,6% 100,0% 
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Figura 14. Actividad para machos y hembras de Dermanura bogotensis 

 

 

 
 
 
En la tabla 8 se encuentran registrados los datos reproductivos de los individuos 
capturados durante los muestreos. De los 25 individuos de Artibeus lituratus 
ninguno de los machos se encontraba activo reproductivamente, el 64,28% de las 
hembras se encontraron no lactantes o inactivas y el 35,72% mostraron evidencia 
reproductiva. 
 
Similar comportamiento reproductivo presentaron los individuos de Carollia 
perspicillata en donde sólo el 18,18% de los machos se encontraban activos y el 
81,82% inactivos; los datos reproductivos de las hembras de esta especie 
presentaron los mismos porcentajes que las hembras de Artibeus lituratus. 
 
Para la especie Dermanura bogotensis no se encontraron machos activos, 75% de 
las hembras capturadas  se encontraron preñadas y 25% estaban inactivas. 
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Tabla 9. Datos reproductivos de especies encontradas 

 
 

Especies 
Número de 
machos♂ 

Número de 
hembras♀ 

♂activos -
Testículos 
escrotales 

♂inactivos – 
Testículos 
inguinales 

♀lactantes o 
preñadas 

♀ no lactantes o 
inactivas 

Artibeus lituratus 11 14 0 11 5 9 

Carollia perspicillata 11 14 2 9 5 9 

Dermanura bogotensis 5 4 0 5 3 1 

Platyrrhinus dorsalis 1 0 0 1 0 0 

Phyllostomus discolor 1 0 0 1 0 0 

Anoura caudifer 2 1 0 2 0 1 

Molossus molossus 3 1 0 3 0 1 

Myotis  cf. riparius 1 1 0 1 1 0 

 
Total 

 
35 

 
35 

 
2 

 
33 

 
14 

 
21 
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6 DISCUSIÓN 

 
 
Los murciélagos desempeñan una gran variedad de funciones ecológicas dentro 
de los ecosistemas. Por ejemplo, los murciélagos nectarívoros cuando se 
alimentan del néctar de las flores nocturnas, se impregnan de polen en el pelo y al 
trasladarse a otras flores, actúan como polinizadores de las plantas que les 
proporcionan alimento (Sahley et al., 1993); los murciélagos frugívoros dispersan 
semillas de frutos que son de importancia ecológica y económica para el hombre. 
Además de los servicios ecológicos que brindan, los quirópteros son utilizados 
como modelos para estudiar las consecuencias de la pérdida y fragmentación del 
hábitat debido a que las especies responden de manera diferente a las 
perturbaciones de los hábitats (Galindo, 2004). 
 
Las ocho especies registradas en el bosque perteneciente a la vereda Los Arados, 
equivalen al  4,49% de las especies documentadas para el país  (Alberico et al., 
2000). La alta presencia de la familia Phyllostomidae refleja la intervención del 
bosque estudiado aunque se conoce que algunos murciélagos de los géneros 
Artibeus y Carollia son considerados como especies sin requerimientos estrictos 
de hábitat y las especies de estos géneros pueden ser encontrados en 
ecosistemas con alto grado de intervención antrópica  (Soriano, 2000). 
 
La especie Carollia perspicillata fue una de las más abundantes para este estudio; 
es posible que ésta sea la especie más común en nuestro medio y ocupa 
cualquier tipo de hábitat siempre y cuando sea en lugares de baja altitud (Muñoz, 
2001). Generalmente convive con otras especies y es muy común observarla en 
sitios con alta perturbación y al alimentarse de frutos se convierte en una de las 
especies de murciélagos más necesarias e importantes en la dispersión natural de 
semillas. En ambientes perturbados los murciélagos frugívoros cumplen una 
importante labor en los procesos de sucesión vegetal temprana al conectar 
elementos del paisaje como ecosistemas deforestados y regeneración de los 
bosques (Medellín y Gaona, 1999). 
 
Artibeus lituratus es un murciélago muy abundante en la región neotropical 
generalmente por debajo de los 2000 msnm, viven en bosques húmedos y secos, 
bosques riparios, bosques secundarios, plantaciones, bosques alterados y junto a 
potreros de gran extensión (Tirira, 2007). Dada su abundancia en nuestro medio y 
su cercanía con el hombre tiene una gran importancia ya que es el responsable de 
la reforestación y colonización de los bosques al encargarse de dispersar a 
grandes distancias semillas de yarumos, guayabos y piperáceas entre otras, por
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ende juega un papel fundamental en el establecimiento del equilibrio ecológico 
(Albuja, 1999). 
 
Se presentó también en este muestreo, entre las especies más frecuentes, el 
murciélago Dermanura bogotensis  el cual es de dieta principalmente frugívora y 
se localiza especialmente en cultivos de naranja o café. Estos murciélagos viven 
en bosques húmedos y secos, bosques riparios, bosques secundarios y 
plantaciones de banano. Además de que se han encontrado bordes de bosque 
alterados y en lugares con abundancia de heliconias  y palmas (Elizondo, 1999). 
 
Dos especies se capturaron en una sola ocasión durante todo el muestreo y 
fueron Plathyrrhinus dorsalis y Phyllostomus discolor. El primero es una especie 
nómada que habita en los bosques húmedos y con escasa alteración 
principalmente entre los 1800 y 2600 msnm, en las laderas de la cordillera Andina 
(Eisenberg, 1989) y tiene una dieta frugívora. Phyllostomus discolor se caracteriza 
por ser una especie tolerante a los hábitats de bosques secos y húmedos; también 
se han observado en bosques de galería, bosques secundarios y plantaciones de 
banano. Viven en huecos de árboles en grupos de hasta veinticinco individuos y  
aunque en su dieta se pueden encontrar insectos, polen, néctar y carne, 
predomina en su alimentación el aspecto frugívoro (Elizondo, 1999). 
 
Para los murciélagos del gremio nectarívoro solo se capturó un representante, 
Anoura caudifer con muy baja frecuencia; esta es una especie propia de lugares 
altos y húmedos en el bosque tropical, casi siempre asociada a corrientes de 
agua. Se alimenta de néctar y polen (Gardner, 1962). 
 
La familia Vespertilionidae presentó una sola especie, Myotis cf. riparius; este bajo 
número de individuos  y especies capturadas puede deberse a que los muestreos 
no abarcaron una altura mayor de tres metros sobre el nivel del suelo lo cual 
excluye algunas especies en virtud de sus hábitos de vuelo y actividad horaria. 
Los Vespertiliónidos salen en horas tempranas cuando aún hay luz solar, lo que 
incidiría en una mayor visibilidad de la red y en la facilidad de evitarla 
oportunamente; además, al parecer, su vuelo transcurre a alturas considerables la 
mayor parte del tiempo (Sánchez-Palomino y Rivas – Pava, 1993). 
 
Myotis riparius es una especie asociada a la vegetación del bosque húmedo 
tropical, plantaciones y pastizales, se alimenta de insectos (Handley, 1960).  
 
Para la familia Molossidae, se capturó también una sola especie con baja 
frecuencia, que fue Molossus molossus, que es uno de los murciélagos más 
abundantes tanto en la ciudad como en el campo. Aprovecha cualquier lugar para 
vivir, aunque prefiere estar cerca del hombre, ya que utiliza todo tipo de 
construcciones humanas para establecer sus refugios, debido a que se alimenta 
fundamentalmente de insectos, abundantes en las ciudades (Sampedro et al., 
2008). Se alimentan de presas que capturan al vuelo en su actividad nocturna y 
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especialmente vespertina. Son controladores de plagas de insectos, y de esta 
manera se constituyen en benefactores de la humanidad y en soporte fundamental 
del equilibrio ecológico. 
 
Con respecto a la dominancia del gremio de frugívoros, se puede argumentar que 
en el bosque estudiado se observó disponibilidad de frutos durante casi todos los 
meses en los cuales se realizó el muestreo. La poca frecuencia del gremio  
nectarívoro se puede explicar por la preferencia de este grupo por el dosel del 
bosque, por lo que difícilmente pueden ser capturados con redes en el sotobosque 
o porque los recursos no eran lo suficientemente abundantes para estas especies 
(Chauca, 1997).  
 
En los murciélagos frugívoros es probable que la estrategia de forrajeo y el patrón 
de actividad no esté sólo influenciada por la presencia o ausencia de 
depredadores sino también por la probabilidad de ser detectado por uno de ellos; 
igualmente depende del tamaño de la cosecha de las frutas y la visualización de 
estas (Howe, 1979). 
 
Esta condición de frugívoros los convierte en elementos importantes en los 
procesos de regeneración de áreas alteradas, donde se ha comprobado que el 
porcentaje de participación de los quirópteros en la germinación de la mayoría de 
las especies vegetales, pueden alcanzar hasta un 90%, participando además en la 
regeneración de las zonas de pastizales, y zonas que están totalmente 
desprovistas de vegetación (Galindo-González, 1998). También son considerados 
como indicadores de alteración de hábitats. En diversos estudios se ha 
comprobado que la alteración en la composición de sus comunidades está 
directamente relacionada con el tipo de hábitat donde obtienen sus recursos 
alimenticios y refugio (Wilson et al., 1996). 
 
La composición de la comunidad de quirópteros en el bosque estudiado es un 
reflejo de la actividad antrópica ejercida en esta zona, en la que se destaca la 
formación de claros al interior de los parches por la tala de árboles y los incendios 
provocados con el fin de limpiar la zona para realizar cultivos de café.   
 
El impacto sobre el bosque estudiado se hizo evidente por la baja cantidad de 
especies para este sitio. A causa esta baja riqueza se observó una diferencia 
significativa entre la composición de especies entre cada gremio de murciélagos 
en el área muestreada. El gremio frugívoro que fue el representativo 
particularmente de hábito alimenticios de tendencia generalista, posee un mayor 
rango de tolerancia ambiental el cual les permite colonizar exitosamente áreas 
alteradas constituyéndose en componentes principales del gremio en cada hábitat 
el cual según Saiz (1980) ocupa una posición prioritaria a nivel jerarquización 
numérica debido a su alta abundancia relativa de individuos por especie. 
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Comparado con otros estudios realizados a esta altura de 1800 msnm, el número 
de especies reportadas en este trabajo son pocas por lo que también hay que 
tener en cuenta como las especies que habitan estos bosques se desarrollan en 
un ambiente que tiene alta actividad de agricultura y ganadería y como estas 
condiciones influyen por ejemplo en el momento de buscar los recursos 
alimenticios. Aunque estos resultados coinciden en algunas especies como 
Artibeus lituratus y Carollia perspicillata encontradas por Ramírez y Pérez (2007) 
es importante resaltar que el grado de intervención que presentan los bosques de 
la vereda Los Arados, ya sea por las actividades ganaderas o en general por la 
agricultura es muy alto, por lo que se capturaron 8 especies, en contraste a las 15 
reportadas en el trabajo mencionado anteriormente. De igual manera, no se 
muestrearon los estratos superiores del bosque en donde es probable la presencia 
de más representantes de otras familias. 
 
Los  resultados indican que la frecuencia y abundancia en cada gremio está 
relacionada con la presencia de recursos alimenticios ya sean fruta, insectos o 
néctar.  La abundancia de insectos puede depender también de los patrones de 
precipitación. 
 
La estacionalidad de la oferta de polen y néctar pude ocasionar migraciones o 
cambios en las dietas con el fin de utilizar eficientemente el alimento (Sánchez-
Palomino y Rivas-Pava, 1993). Como se observó en el bosque estudiado los 
murciélagos nectarívoros fueron muy poco detectados y una de las razones puede 
ser la poca oferta de plantas en floración en la época en donde se realizó el 
muestreo. En cuanto a las especies frugívoras  se puede considerar también el 
hecho de que aprovechan más de un recurso o tipo de alimento de acuerdo a la 
abundancia del mismo. 
 
La especie Artibeus lituratus es el nómada más común encontrado en esta zona, 
debido a que tiene un amplio rango de distribución y al igual que Carollia 
perspicillata al tratarse de especies frugívoras, seguramente aprovechan los 
recursos provenientes de los árboles frutales presentes en este bosque. 
 
 
6.1 ACTIVIDAD NOCTURNA PARA ESPECIES MÁS FRECUENTES 
 
 

Al comparar los resultados con otros trabajos similares, se encuentra que la 
actividad nocturna observada para los murciélagos capturados en el bosque 
ubicado en la vereda Los Arados es similar a la reportada para algunas especies. 
Varios trabajos han mostrado que la afinidad filogenética de la especie y su tipo de 
alimentación tienen una relación muy estrecha con la hora de salida (Fenton y 
Kunz, 1977). Varias especies de murciélagos filostómidos son más activos ya 
entrada la noche y una hora antes del amanecer (Fenton et al., 1973).  
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Los factores bióticos extrínsecos que pueden afectar la actividad de los animales 
incluyen la competencia por recursos, las interacciones sociales y el suministro de 
alimento. Por ejemplo, los murciélagos de grandes colonias tienden a dispersarse 
más allá de sus refugios cada noche, comparados con los murciélagos de 
pequeñas colonias probablemente para reducir la competencia intraespecífica. En 
este estudio se puede creer que las especies Artibeus lituratus y Carollia 
perspicillata tenían sus lugares de descanso cerca de los puntos donde se 
ubicaron las redes, por lo que fueron capturados con mas frecuencia. 
 
Artibeus lituratus muestra su mayor actividad una hora después del oscurecer y 
una hora antes del amanecer, con picos esporádicos a lo largo de la noche 
(Fenton y Kunz, 1977). En general estos datos son consistentes con los del 
bosque estudiado aunque en el mes de abril mostró una actividad temprana lo que 
posiblemente se debe a que este mes coincide con su reproducción. 
 
Esta especie presenta mayor actividad entre las 22:00 y las 2:00 horas que es 
probablemente la hora de la noche en donde los individuos efectúan el forrajeo. El 
patrón  de actividad disminuye significativamente entre las 2:00 y las 6:00 horas 
debido seguramente a que los murciélagos van a alimentarse a sus lugares de 
refugio  nocturno y después se desplazan hacia sus refugios diurnos (Bonaccorso, 
1979). En el estudio realizado por Bonaccorso (1979) respecto a la actividad 
nocturna de Artibeus lituratus se observa una diferencia con los datos obtenidos 
en este trabajo, ya que en este estudio se presenta un aumento en la actividad 
nocturna en el rango de 2:00 a 6:00 horas probablemente debido a la cercanía de 
los refugios al lugar donde se encontraban ubicadas las redes de niebla. 
 
Para la especie Carollia perspicillata se observó una actividad similar en los 
rangos de 18:00 a 22:00 y de 22:00 a 2:00 horas, comportamiento que 
corresponde al que se presenta en otros estudios en los que se plantea que esta 
especie se desplaza de sus lugares de refugio después del anochecer (Cloutier y 
Thomas, 1992). 
 
El rango de actividad en el que hubo más capturas para Carollia perspicillata que 
fue entre las 2:00 y 6:00 horas  está acorde con lo que proponen Cloutier y 
Thomas (1992) que afirman que esta especie retorna a sus refugios diurnos a 
partir de las 5:30 después de haber consumido suficientes semillas y frutas. 
 
Otro estudio expone que para Carollia perspicillata, los costos de ser devorado por 
un depredador parecen ser bajos en comparación con los beneficios que esta 
especie obtiene al buscar energía en forma de alimento lo cual le permite a los 
murciélagos desarrollar su actividad incluso en noches de luna llena (Thies et al., 
2006). 
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Para Dermanura bogotensis la mayor actividad se presentó en el rango de 18:00 a 
22:00 horas ya que en los otros dos rangos horarios establecidos no hubo un 
registro abundante para esta especie. Probablemente en este intervalo se 
encuentran las principales horas de forrajeo y búsqueda de recursos. La actividad 
de Dermanura bogotensis puede estar relacionada con su alimentación que se 
basa en Piperáceas que fueron abundantes en el área de estudio. Entre las 2:00 y 
6:00 horas la actividad de este murciélago puede disminuir seguramente por la 
misma razón que en la especie Artibeus lituratus ya que en este periodo esta 
especie transporta los frutos hasta sus refugios para  alimentarse. Dermanura 
bogotensis se caracteriza por ser un murciélago frugívoro generalista por lo cual 
puede encontrar su alimento en áreas reducidas y de esta manera no compite con 
otras especies (Elizondo, 1999) 
 
Además de la afinidad filogenética y tipo de alimentación, existen otros factores 
que influyen en la actividad nocturna de los quirópteros, tal como las condiciones 
del tiempo en especial la lluvia y el viento, la fase lunar, así como el estado 
fenológico y sexo del organismo.  Durante los muestreos realizados en los meses 
de mayo y junio se presentaron lluvias intensas al igual que una gran incidencia de 
luz dentro del área de estudio ya que había luna llena, factores que impidieron la 
actividad  normal de los murciélagos (Bonaccorso, 1979). 
 
Otros factores no evaluados que podrían ser determinantes en la actividad de los 
murciélagos son la intensidad lumínica, velocidad del viento y variación a través 
del tiempo (Hayes, 1997). Por otra parte, los depredadores representan una 
importante fuerza selectiva que afecta los patrones de actividad nocturna 
(Karlsson et al., 2002).  
 
En este muestreo los resultados parecen confirmar las aseveraciones acerca de 
que la utilización de diferentes horarios para realizar su actividad nocturna, puede 
representar una disminución en la competencia entre especies  (Silva, 1979; 
Sampedro et al., 2008). 
 
Los cambios ocasionados por la alta intervención antrópica del área de estudio 
tienen efecto sobre el comportamiento de los quirópteros incluyendo sus patrones 
de actividad nocturna. Estos efectos son más evidentes cuando se analiza la 
composición de acuerdo a los gremios tróficos en donde la oferta de recursos 
cambia. En este estudio los frugívoros fueron el grupo  dominante debido a que las 
especies encontradas son generalistas y pueden salir a forrajear en diferentes 
horarios evitando competir entre ellos. 
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6.2 ACTIVIDAD NOCTURNA PARA ESPECIES MÁS FRECUENTES EN 
RELACIÓN CON LOS SEXOS 
 
 
En cuanto a las especies Artibeus lituratus y Dermanura bogotensis se observó 
que las hembras son las primeras en salir. Esto puede ser una consecuencia del 
estado reproductivo de ellas ya que se encontraban preñadas lo cual implica una 
mayor necesidad alimenticia para satisfacer la demanda energética del feto o 
neonato (Hill y Smith, 1985). 
 
Al observar la actividad de las hembras con diferente condición reproductiva, la 
actividad varía completamente en comparación con los machos. En cuanto a las 
hembras preñadas de Carollia perspicillata se evidencia  que estas solo son 
activas al amanecer, mientras que las lactantes y no reproductivas tienen un rango 
de actividad durante toda la noche excepto al final lo que nos permite suponer que 
esto es un mecanismo de protección de las crías durante la actividad nocturna en 
donde las hembras inactivas actúan como “niñeras” cuando las hembras preñadas 
salen a alimentarse y viceversa (Silva, 1979; Sampedro et al., 2008). 
 
Para la especie Artibeus lituratus se observó que las hembras fueron capturadas 
con mayor abundancia de las 22:00 a las 2:00 horas, y los machos fueron más 
abundantes en las primeras horas de la noche en el periodo comprendido entre las 
18:00 y las 22:00. Esto se puede deber a que algunas hembras de esta especie se 
encontraban en gestación por lo que tienen una mayor demanda energética 
mientras que  en los machos la mayoría correspondían a individuos juveniles 
inactivos que aún no han alcanzado la madurez sexual. 
 
En Carollia perspicillata se observó un patrón en el que las hembras presentaron 
una mayor  actividad en el rango comprendido entre las 2:00 a 6:00 horas 
mientras que para los rangos de 18:00 a 22:00 y 22:00 a 2:00 horas la actividad 
nocturna entre machos y hembras se estabilizó con frecuencias de captura 
similares. Este fenómeno es similar al de Artibeus lituratus y puede corresponder 
tambien a la organización social de los quirópteros en donde las hembras son mas 
abundantes a lo largo de la noche por lo que generalmente realizan intercambios 
simultáneos entre varios refugios. Ademas de que se ha observado que salen a 
acompañar a las crías para  enseñarles a alimentarse de sus presas (Silva, 1979). 
Los machos normalmente se separan de la colonia y salen a buscar alimento en 
diferentes horarios ya que las hembras no les permiten quedarse en los refugios 
(Dolsa y Albarrán, 1998). 
 
En cuanto a Dermanura bogotensis las hembras solo presentaron actividad en el 
rango comprendido entre las 22:00 y las 2:00 horas y los machos presentaron una 
baja actividad durante toda la noche lo cual probablemente se deba al escaso 
muestreo realizado. En algunas ocasiones esto se debe a que las hembras 
pueden interrumpir su actividad durante la noche y descansar o alimentarse en un 
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refugio mostrando un patrón de actividad homogéneo (Fleming et al., 1972). La 
mayoría de las hembras de esta especie se encontraban preñadas por lo cual la 
actividad nocturna de los machos disminuye lo cual se atribuye a que las hembras 
en este estado tienen una mayor demanda energética por lo que amplían los 
horarios en que salen a forrajear. 
 
Aunque muchas especies de chirópteros parecen tener un patrón determinado 
algunos parecen ser más especializados como las hembras de Dermanura 
bogotensis que solo se observaron en un rango horario, algunos poseen rangos 
de actividad homogénea como los machos de las especies A.lituratus y 
C.perspicillata que registraron una mayor actividad precisamente en las horas 
siguientes a la puesta y anteriores a la salida de sol. No es fácil establecer qué 
factores determinan la actividad nocturna de murciélagos de algún área. Algunas 
especies parecen estar limitadas por los refugios los cuales varían según qué tan 
flexibles sean en cuanto al tipo de refugio que escogen (Humphrey, 1978) 
mientras que para otras especies el forrajeo puede ser limitante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

7 CONCLUSIONES 

 
 
En el bosque estudiado, se presentó la dominancia del gremio frugívoro lo que  
permite suponer que el área cuenta con un buen recurso de frutos.  Debido a su 
papel como polinizadores y dispersores de semillas pueden ser determinantes 
para regeneración de bosques en parches y hábitats aislados. 
 
La abundancia de murciélagos nectarívoros fue baja y esto no permitió determinar 
sus patrones de actividad en el área de estudio; sin embargo, es importante 
resaltar que la mayoría de especies vegetales de este sitio no se encontraron en 
floración. 
 
Se registraron 8 especies de murciélagos distribuidos en 7 géneros y 3 familias. 
Las especies más abundante fueron Artibeus lituratus y Carollia perspicillata, 
seguidos de Dermanura bogotensis. Los murciélagos pertenecientes al género 
Artibeus son los nómadas más comunes encontrados debido a que tienen un 
amplio rango de distribución y al igual que Carollia, al tratarse de especies 
frugívoras, seguramente aprovechan los recursos provenientes de los árboles 
frutales presentes en este bosque. 
 
Se pueden observar  diferentes patrones de actividad nocturna en las especies 
más frecuentes en los muestreos; Artibeus lituratus alcanzó su  mayor actividad en 
el rango comprendido entre las 22:00 y las 2:00 horas, en la cual se puede deducir 
que efectúa su forrajeo. 
 
Carollia perspicillata estuvo más activa entre las 2:00 y 6:00 horas lo cual está 
acorde con lo que proponen otros estudios realizados sobre esta especie. En los 
rangos horarios de 18:00 a 22:00 y 22:00 a 2:00 horas la actividad fue baja y 
similar entre los intervalos de tiempo. 
 
Para Dermanura bogotensis la mayor actividad se observó entre las 18:00 y las 
22:00 horas. En los otros dos rangos horarios establecidos no hubo mayores 
capturas, hechos que están relacionados con que este murciélago al ser una 
especie generalista puede encontrar su alimento en pequeñas áreas, y de esta 
forma no compite con otras especies. 
 
En cuanto a diferencias entre la actividad de machos y hembras, se observó que 
las hembras son más activas y que presentan diferentes patrones de actividad. En 
la especie Artibeus lituratus las hembras tuvieron mayor actividad entre las 22:00 y 
las 2:00 horas, por el estado de gravidez de algunas de ellas, lo cual demanda 
mayor gasto energético; los machos se capturaron más al inicio de la noche en el 
entre las 18:00 y las 22:00 horas. 
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Carollia perspicillata presentó un patrón en donde las hembras se capturaron con  
mayor frecuencia entre las 2:00 a 6:00 horas. Para los otros dos rangos horarios la 
actvidad nocturna entre machos y hembras se estabilizó.  
 
Las hembras de la especie Dermanura bogotensis solo presentaron actividad 
entre las 22:00 y las 2:00 horas, mientras que los machos presentaron una baja 
actividad  durante toda la noche. Comportamiento correspondiente a que al haber 
algunas hembras preñadas, estas y las no lactantes, amplían sus horarios de 
forrajeo. 
 
El acercamiento a las comunidades de murciélagos nos permite esclarecer las 
consecuencias ocasionadas por las alteraciones en un ecosistema por la 
manipulación de los factores ambientales. Este grupo representa un papel 
fundamental en el equilibrio ecológico por lo que son un punto en el que se debe 
centrar la atención en el estudio de la fauna en futuros planes de manejo y 
estudios de impacto ambiental, además de convertirse en una prioridad para 
proyectos de investigación y conservación. 
 



48 
 

8 RECOMENDACIONES 
 
 

El tiempo de muestreo es un factor de sesgo ya que los muestreos deben 
ampliarse para obtener datos e información sobre otras especies presentes en el 
área de estudio. 
 
Para poder realizar un análisis más amplio sobre los patrones de actividad de 
estas especies se deben hacer muestreos a largo plazo que evalúen también las 
variaciones temporales de la abundancia de individuos o de la riqueza de especies 
junto con la oferta de recursos del sitio de muestreo.  
 
El conocimiento de sitios de forrajeo y descanso, es información de historia natural 
básica, que es fundamental para generar estrategias efectivas para dirigir y 
conservar poblaciones de animales. Muchas especies de murciélagos están 
amenazados o en peligro crítico de extinción. Por lo tanto, la información sobre los 
patrones de actividad y el uso de hábitat de los murciélagos es esencial para 
ayudar a su preservación, lo cual requiere que se sigan haciendo estudios sobre 
este grupo para obtener detallada información de su ecología y comportamiento. 
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