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Resumen

El conocimiento de los patrones de actividad es relevante por-
que estos factores abióticos influyen de forma importante en la 
alimentación, reproducción y selección de los refugios de varias 
especies de murciélagos, que consideran que este representa 
una importante dimensión en el nicho ecológico. Para lograr 
determinar el análisis de los patrones de actividad trófica de 
los murciélagos filostómidos (Phyllostomidae) en una zona de 
crecimiento viejo en la selva pluvial central del Chocó, se rea-
lizaron muestreos extensivos (18:00-06:00 horas). Para efectos 
metodológicos se tomaron registros cuantitativos en intervalos de 
15 minutos. El muestreo fue ejecutado en la zona de crecimiento 
viejo de la selva pluvial central (Pacurita, Quibdó, Chocó). Con 
un esfuerzo de 38.088 horas/metro/red y un éxito de captura de 
0,009 individuos horas/metro/red. Los murciélagos filostómidos 
estuvieron representado por 357 individuos, distribuidos en 29 
especies y 6 gremios tróficos. Los gremios más representativos 
en cuanto a su abundancia fueron los frugívoros recolectores 
del dosel (Fr-emd-a), seguido de los frugívoros recolectores del 
sotobosque (Fr-emd-b) y nectarívoros recolectores (Nr-emd) 
los cuales representan 98% de todas las capturas. 

Palabras clave: Crecimiento viejo, Gremios tróficos, 
Murciélagos filostómidos, Patrones de actividad,  Selva 
pluvial central del Chocó.

Abstract
 
Knowledge of the patterns of activity, is relevant because these 
abiotic factors have a major influence on the feeding, breeding 
and selection of shelters several species of bats, who believe 
that this represents an important dimension of the ecological 
niche. To achieve the analysis to determine patterns of trophic 
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activity phyllostomid bats (Phyllostomidae) in 
an area of   old growth in the central rainforest 
of Chocó, extensive sampling (06:00-18:00) 
was performed. For methodological purposes 
quantitative records were taken at intervals of 
15 minutes. Sampling was executed in the central 
old growth rainforest (Pacurita, Quibdo-Chocó). 
With an effort of 38,088 hours.meters.net and 
capture success of individuals 0,009 hours.meters.
net. The phyllostomid bats were represented by 
357 individuals, distributed in 29 species and 6 
trophic guilds. The most representative in their 
abundance guilds were collectors canopy frugivo-
res (Fr-emd-a), followed by collector’s understory 
frugivores (Fr-emd-b) and nectarivores collectors 
(Nr-emd) which represent 98% of all catches.

Keywords: Bats phyllostomid, Central Chocó rain 
forest, Old growth, Patterns of activity, Trophic 
guilds.

Introducción

La familia Phyllostomidae es un componente 
fundamental de la región Neotropical, porque es 
endémica de la región y establece relaciones estre-
chas con cientos de especies vegetales, a través de 
su rol como polinizadores y dispersores de semillas 
(Findley 1993), además es un componente clave 
de la cadena trófica como predadores y presas 
(Wilson 2002), convirtiéndose en un grupo eco-
lógicamente variable con una de las más diversas 
radiaciones adaptativas entre los vertebrados, de 
esta manera ocupan una gran cantidad de nichos, 
con adaptaciones altamente especializadas y una 
gran diversidad de estrategias tróficas (Werterer 
et al. 2000).

Varios aspectos relacionados con la ecología 
de los murciélagos de la familia Phyllostomidae, 
pueden ser entendidos a partir de información 
obtenida por sus patrones de actividad incluyendo 
la explotación al medio, alimentación y reproduc-
ción, que permiten entender el conocimiento sobre 

la dinámica de nicho, la creación y la permanencia 
de estas comunidades dentro de los ecosistemas 
(Pianka 1969, Schoener 1974), además contribu-
yen a la distinción de especies ecológicamente 
similares (Marinho-Filho y Sazima 1989, Muller 
y Reis 1992, Pedro 1992, Pedro y Taddei 2002, 
Ortêncio Filho et al. 2010). 

El conocimiento de los patrones de actividad 
indican cómo las especies explotan el medio 
ambiente, considerando que no solo representa 
una importante dimensión en la ecología de estos 
organismos (Pianka 1973), sino que también per-
mite evidenciar cómo los cambios en la diversidad 
y abundancia de los recursos, pueden estar afec-
tando la previsibilidad temporal de los patrones 
de actividad, no solo de los diferentes gremios 
tróficos, sino también las especies de murciélagos 
que explotan los diferentes recursos, porque estos 
forman una parte integral de la conducta animal, 
permitiendo de esta manera que los murciélagos 
activen la búsqueda de compañeros y defiendan 
los recursos, para evitar a los depredadores y el 
forraje externo. 

Teniendo en cuenta la importancia de los mur-
ciélagos filostómidos en el mantenimiento de los 
diferentes procesos ecológicos en la selva pluvial 
central del Chocó, este estudio hace énfasis en 
los aspectos claves de la ecología de los murcié-
lagos que permitan crear planes de manejo que 
ayuden a la conservación de estos organismos en 
sus ambientes.

Metodología

Área de estudio. Esta investigación se rea-
lizó en una zona de crecimiento viejo, ubicada 
en el corregimiento de Pacurita a los 34°0’ 00’’ 
N-68° 54’ 5’’ W, aproximadamente a 6,8 km al 
oriente del casco urbano de Quibdó y a 600 m en 
dirección suroriente del río Cabí; al norte a 1.5 
km se encuentra el límite del corregimiento de 
Guadalupe, a 1,2 km se encuentra limitado con 
el municipio de Quibdó en dirección occidente. 
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En dirección suroriente y oriente está ubicado el 
corregimiento de Pacurita (Figura 1).

Captura de murciélagos. La captura y manipu-
lación de los murciélagos se realizó con base en 

Figura	1.	Localización	geográfica	del	área	de	
estudio en la selva pluvial central, 

corregimiento de Pacurita, Quibdó, Chocó.

Figura 2. Suspensión y captura de murciélagos.

Borell (1937), Nelson (1965), Whitaker (1972), 
Kunz y Weise (2009), con algunas modificaciones. 
Durante un tiempo de cinco meses en cada una de 
las noches de muestreo, se instalaron 40 redes de 
nieblas de 6 y 12 metros con un ojo de malla de 
1,5 cm; estas redes se instalaron en los estratos del 
bosque (sotobosque de 0-10 m y dosel de 10 m en 
adelante), esta determinación se realizó con base 
en Hodgkison et al. (2004) y Olaya-Rodríguez 
(2009). Para efectos metodológicos la apertura de 
las redes de niebla se realizó durante el tiempo 
de actividad de los murciélagos desde las 18:00 
hasta 06:00 horas del día siguiente, con revisio-
nes cada 15 minutos debido a que las redes no 
deben quedar solas, incluso cuando la actividad 
de murciélagos se espera que sea baja (Figura 2). 

Preparación, fijación y determinación 

taxonómica. La preparación, fijación y deter-
minación taxonómica de los ejemplares para la 
conservación, se basaron utilizando el sistema 
líquido y piel-cráneo (Handley 1988, Simmons y 
Voss 2009). La determinación taxonómica de los 
ejemplares conservados se realizó en el laboratorio 
de Investigación del Grupo en Manejo de Fauna 
Silvestre Chocoana de la Universidad Tecnoló-
gica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, Quibdó, 
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Colombia, utilizando las claves dicotómicas de 
Rodríguez y Wilson (1999), Simmons (2005), 
Gardner (2007), Aguirre (2007), Tirira (2007) y 
Aguirre et al. (2009).

Clasificación de los gremios tróficos de 

murciélagos. Se clasificaron los murciélagos en 
gremios tróficos con base en Kalko et al. (1996), 
Kalko (1998) y Sampaio et al. (2003), quienes 
definen once gremios según el hábitat, la dieta y el 
modo de alimentación de cada especie (Tabla 1). 

Análisis de datos. Se calcularon el esfuerzo 
de muestreo empleado en la zona de estudio y el 
éxito de captura (Moreno y Halffter 2001). La 
variable actividad horaria se determinó con base 
en la frecuencia de captura de los murciélagos 
pertenecientes a cada gremio, en intervalos de 15 
minutos durante toda la noche. Seguidamente se 
evaluó la representatividad de cada gremio en el 
ensamblaje con base en el número de individuos, 
indistintamente de la especie, en el total de las 
capturas. Se graficó el comportamiento de los 
patrones de actividad tróficas de los murciélagos 
durante la noche. Seguidamente con los gremios 
tróficos que presentaron un tamaño de muestra 
mayor o igual a 9 individuos, se le realizó un 
análisis de correlación de Spearman con intervalos 
de confianza al 95%, que permitiera evidenciar 
posibles relaciones entre las frecuencias de captu-

ras de los murciélagos (abundacia) y los períodos 
de actividad nocturna (horas), utilizando el pro-
grama estadístico PAST, versión 2.13 (Hammer 
et al. 2001).

Resultados y discusión

Con un esfuerzo de muestreo de 38.088 horas/
metro/red y un éxito de captura de 0,009 indivi-
duos/horas/metro/red, se registró un total 357 
individuos, distribuidos en 29 especies y 6 gremios 
tróficos (Tabla 1). El gremio más representativo en 
cuanto a su abundancia fue el frugívoro recolector 
del dosel (Fr-emd-a), seguido de los frugívoros 
recolectores del sotobosque (Fr-emd-b) y necta-
rívoro recolector (Nr-emd) los cuales representan 
98% de todas las capturas. La abundancia de 
estos gremios es similar a la reportada en otros 
estudios en el Neotrópico como los de Fleming 
(1986), Marinho-Filho (1991), Medellín et al. 
(2000), Flores-Saldaña (2008), Presley et al. 
(2009), coincidiendo también con registros de 
investigaciones en la región como los de Soler 
(1997), Jiménez-Ortega (1999), Secaida et al. 
(2001), Jiménez-Ortega et al. (2002), Secaida y 
Echevarría (2002), Jiménez-Ortega et al. (2003), 
Abella (2005), Moreno y Roa (2005), Vargas y 
Valencia (2006), Zamora (2007), Jiménez-Ortega 

Gremios

 1) Aéreo en espacios abiertos (ia-ea)
  Insectívoros 2) Aéreo en espacios pocos densos del bosques (ia-epd)
 3) Aéreo en espacios muy densos del bosques (ia-emd)
 4) Recolectores en espacios muy densos del bosque (ir-emd)
  Carnívoros 5) Recolectores en espacios muy densos del bosque (cr-emd)
  Piscívoros o Ictiófagos 6) Recolectores en espacios muy densos del bosque (pr-emd)
  Hematófagos 7) Recolectores en espacios muy densos del bosque (hr-emd)
    8) Recolectores en espacios muy densos del bosque en el dosel (fr-emd-a)
 9) Recolectores en espacios muy densos del bosque en el sotobosque (fr-emd-b)
  Nectarívoros 10) Recolectores en espacios muy densos del bosque (nr-emd)
  Omnívoros 11)  Recolectores en espacios muy densos del bosque (or-emd)

Tabla	1.	Clasificación	de	los	gremios	tróficos	de	murciélagos	con	base	en	
Kalko et al. (1996), Kalko (1998) y Sampaio et al. (2003)

Frugívoros
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y Mantilla-Meluk (2008), Mantilla-Meluk et al. 
(2009), quienes argumentan que la distribución 
y abundancia de estos frugívoros y nectarívoros 
están asociadas con la disponibilidad transitoria 
y espacial de ciertas frutas y flores. 

En términos generales, la actividad nocturna, 
evaluada en este estudio a partir de la frecuencia 
de captura, arrojó que los diferentes gremios tró-
ficos presentan actividad durante toda la noche; 
no obstante, los gremios omnívoros recolectores 
(or-emd), insectívoros recolectores (ir-emd) y 
hematófagos recolectores (hr-emd) no permi-
tieron evidenciar este postulado claramente, al 
parecer debido al bajo número de capturas que 
presentaron (Figura 3).

Con relación a sí se presenta uno o varios picos 
de actividad a lo largo de la noche, el análisis 

realizado para los tres gremios, que presentaron 
capturas ≥9 individuos, arrojó la existencia de 
dos picos de mayor actividad para los gremios 
frugívoros del dosel (Fr-emd-a) y de sotobosque 
(Fr-emd-b), siendo más evidente para este último, 
entre las 18:00 y 21:00 y las 03:00 y 06:00 horas 
del día siguiente, mientras que los nectarívoros, 
presentaron un solo pico de mayor actividad entre 
las 03:00 y las 06:00 horas (Figura 4); Brown 
(1968), La Val (1970), Fogaça (2003), Oprea et al. 
(2007), Ortêncio Filho et al. (2010), manifiestan 
que la mayor actividad de los murciélagos frugí-
voros se encuentra durante las primeras horas de 
la noche, esto se puede deber a la disponibilidad 
de frutos que no suelen ser reemplazados por 
otros en un corto tiempo, por lo tanto los animales 
que forrajean antes tienen más posibilidades de 

Figura	3.	Abundancia	de	gremios	tróficos	de	
murciélagos	filostómidos.

Figura	4.	Actividad	horaria	de	gremios	tróficos	de	
murciélagos	filostómidos.

encontrar alimento (Heithaus et al. 1975). 
Otros estudios como los de Erkert (1982), 
Reis (1984), Bernard (2002), Pedro y Taddei 
(2002), Weinbeer y Kalko (2004), apoyan 
estas aseveraciones donde afirman que los 
murciélagos frugívoros tienden a mantener 
una cierta actividad constante durante toda 
la noche pero con uno o dos picos en las 
primeras y últimas horas de la noche.

Lo anterior es consistente con los resulta-
dos arrojados por el análisis de correlación de 
Spearman, el cual muestra que aunque existe 
una correlación positiva y significativa entre 
el avance del período nocturno con el gremio 
frugívoro de dosel (Fr-emd-a) se evidencian 
bajos valores de significancia para este gre-
mio (R=0,12927; p>0.05), a diferencia de 
los gremios frugívoros del sotobosque (Fr-
emd-b) (R=-0,02344; p<0.05) y nectarívoros 
recolectores (Nr-emd) (R=0,08629; p<0.05) 
que no presentaron valores estadísticamente 
significativos (Figura 5).

El patrón encontrado para las especies de 
frugívoros recolectores del dosel y sotobosque 
está de acuerdo con otros estudios sobre el 
tema en diferentes regiones del Neotrópico 
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(Brown 1968, La Val 1970, Erkert 1982, Reis 
1984, Bernard 2002, Pedro y Taddei 2002) quie-
nes observaron que las especies de murciélagos 
frugívoros tienden a mantener cierta actividad 
durante toda la noche con un pico en las primeras 
y últimas horas. El mismo patrón se encontró 
para los nectarívoros. La presión causada por la 
reducción en el número de frutos maduros y la 
producción de néctar después de algunas horas 
de consumo, por frugívoros y nectarívoros, puede 
explicar la tendencia general observada en este y 
otros estudios, para concentrar su actividad en el 
período temprano de la noche.

En los estudios realizados por La Val (1970), 
Reis (1984), Trajano (1984) y Aguiar y Marin-
ho-Filho (2004), se encontró que las diferencias 
en los patrones de actividad de murciélagos 
frugívoros ayudan a reducir la competencia in-
terespecífica, mientras que otros investigadores 
como Heithaus et al. (1975), Marinho-Filho y 
Sazima (1989), Muller y Reis (1992) y Pedro y 
Taddei (2002), argumentan que las diferencias 
en los patrones de actividad de las especies de 
frugívoros podrían reducir la competencia sólo 
si se produce una interferencia directa durante 

el período de alimentación; también sugirieron 
que las diferencias temporales en la búsqueda de 
alimento pueden ser importantes para las especies 
de nectarívoros que explotan los recursos que son 
renovables a lo largo de la noche.

Conclusión 

Los diferentes gremios de murciélagos pre-
sentaron actividad durante toda la noche, con 
diferencias marcadas entre estos, las cuales no 
pudieron ser soportadas estadísticamente por la 
baja tasa de captura de algunos; no obstante, para 
los frugívoros y nectarívoros se evidenciaron 
picos de mayor actividad: uno al inicio y otro al 
final de la noche.
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