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RESUMEN

El Bosque Seco Tropical es uno de los ecosistemas más amenazados de Colombia y el Neotrópico por fragmenta-
ción, pérdida de conectividad y biodiversidad. Con base en lo anterior se evaluó abundancia, riqueza  y diversidad
de murciélagos insectívoros en dos localidades del Tolima (Chorrillo-Ambalema y Granja-Armero), y tres cober-
turas vegetales (Bosque-Ripario, Bosque-Secundario y Matorral) entre noviembre-2013-Junio-2014 con redes de
niebla, trampas arpa y avistamientos de refugios. El esfuerzo de muestreo fue de 7776 horas-red. Se colectaron 63
individuos, 4 familias, 9 géneros y 10 especies. Vespertilionidae fue la más diversa y abundante (3 especies y 32%),
mientras que Molossidae registro 2 especies y Mormoopidae 1 y las menores abundancias (9% y 1%). La curva
de rango-abundancia evidencia que la riqueza y abundancia fue mayor en Chorrillo-Ambalema (10 especies),
en contraste con Granja-Armero (5 especies). El análisis de coberturas sugiere diferencias de composición entre
sitios, debido quizás a efectos de aislamiento, composición fl orística y oferta alimenticia. Bosque Ripario (Chorri-
llo-Ambalema), registró la mayor abundancia (8 especies; 23 individuos) y Matorral Granja-Armero la menor (1
especie; 2 individuos), sitio que evidencia perturbación. Saccopteryx bilineata registro la mayor abundancia y dis-
tribución en ambas localidades; mientras que Mormoops megalophylla, Eptesicus brasiliensis y Myotis albescens,
fueron poco comunes, lo cual sugiere afectación antrópogenica. A pesar del alto esfuerzo de muestreo se registró
bajo número de individuos, resultados que denotan que la perturbación de los hábitats tienen infl uencia directa en
la abundancia y diversidad de los murciélagos insectívoros, quizás  por disponibilidad de refugios o de alimento.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad se observa un avanzado deterioro de
los bosques, generado en parte por la creciente de-
manda de productos agrícolas y ganaderos, convir-
tiendo grandes extensiones de vegetación en pastos
y campos de cultivo (1, 2), proceso que ha incido en
la fragmentación de estos ecosistemas, particular-
mente en las áreas con Bosque Seco Tropical (BST).

Esta degradación del suelo y fragmentación del pai-
saje, ha causado la pérdida de biodiversidad (3),
principalmente por que los bosques son el refugio
de una amplia gama de organismos que han encon-
trado en él, zonas de alimentación y un hábitat pro-
picio para llevar acabo sus procesos biológicos.

Sin embargo, la respuesta de la fauna silvestre a los
cambios en el paisaje es muy variada (4, 5), ya que de-
pende de muchos factores ambientales (por ejemplo,
distribución de recursos) y características intrínsecas
de cada especie (por ejemplo, hábitos de alimentación).

La diversidad y abundancia de especies varía con el
tipo de ecosistema, la diversidad y la estructura de las
plantas (6,7). Se ha demostrado  que las especies de
murciélagos en ambientes que han sido modifi cados
por los seres humanos, responden de manera diferente

a los cambios en el hábitat (8). Por ejemplo, la tole-
rancia y la capacidad de adaptación (9) a los cambios
ambientales inducidos por el hombre son cruciales para
la persistencia de las especies en las zonas urbanas (10).

Pocos animales oportunistas poseen el alto grado de
plasticidad ecológica y de comportamiento (10) necesa-
rios para explotar sushábitat (11). Entre los vertebrados,
una variedad de aves y mamíferos como Falco pere-
grinus, Sciurus vulgaris, y Vulpes vulpes son ejemplo
bien documentado para la persistencia del éxito en las
áreas urbanas (10). Sin embargo, las circunstancias que
afectan el potencial de cada especie para tolerar y adap-
tarse a ambientes alterados, siguen siendo desconocidas
para muchos taxones, incluyendo el orden Chiroptera.

Un grupo faunístico relevante de los bosques son los
murciélagos, organismos clave en la dinámica de los pro-
cesos de regeneración, ya que participan en el reciclaje
de nutrientes y de energía en el ecosistema (13). Sus há-
bitos de alimentación tienen un importante impacto en
la polinización y la dispersión de semillas (13, 14). Ade-
más, desempeñan un papel en la regulación de las pobla-
ciones de insectos (15), como es el caso de las especies
de las familias Emballonuridae, Vespertilionidae y Mo-
lossidae, particularmente Saccopteryx bilineata consi-
derada un excelente controlador biológico (16,17, 18).

ABSTRACT

The tropical dry forest is one of the most threatened ecosystems in Colombia and the Neotropics by fragmentation,
connectivity and biodiversity loss. Based on the above abundance, richness and diversity of insectivorous bats in
two locations in Tolima (Chorrillo-Ambalema and Farm Armero) were evaluated, and three mulches (gallery forest,
forest-secondary and scrub) between november-2013-june-2014 with mist nets, harp traps and shelters sightings.
The sampling effort was 7560 horas-red/mulches. 63 individuals, 4 families, 9 genera and 10 species were collected.
Vespertilionidae was the most diverse and abundant (3 species and 32%), while Molossidae 2 species and Mormo-
opidae 1 and lower abundances (9% and 1%). The rank-abundance curve shows that the richness and abundance
was higher in Chorrillo-Ambalema (10 species), in contrast to Farm Armero (5 species). Coverage analysis sug-
gests compositional differences between sites, perhaps due to effects of isolation, fl oristic composition and food
supply. Gallery forest (Chorrillo-Ambalema) recorded the highest abundance (8 species, 23 individuals) and scrub
the least Farm Armero (1 species, 2 individuals), which shows site disturbance. Saccopteryx bilineata recorded
the highest abundance and distribution in both locations; while Mormoops megalophylla, Eptesicus brasiliensis
and Myotis albescens, were rare, suggesting anthropogenic involvement. Despite the high sampling effort, a re-
corded low number of individuals was recorded. These results indicate that the disturbance of habitats have direct
infl uence in the abundance and diversity of insectivorous bats, perhaps because of availability of shelters or food.
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Dada la importancia de las especies insectívoras aé-
reas, en la dinámica del bosque y a la falta de infor-
mación disponible, se hace necesario adelantar estu-
dios en los que se evalué la abundancia, diversidad y
riqueza de murciélagos insectívoros, ya que la infor-
mación disponible hace parte de estudios generales y
revisiones taxonómicas. Lo anterior ha motivado la
realización de la siguiente investigación, encaminada
a evaluar la asociación de los murciélagos insectívo-
ros a tres tipos de formaciones vegetales de Bosque
Seco Tropical (BST) del departamento del Tolima.

MATERIAL Y MÉTODOS.

Zona de estudio. El presente estudio fue realizado en la
Vereda Chorrillo del municipio de Ambalema y Centro
Universitario Regional del Norte, en fragmentos de Bos-
que Seco Tropical del departamento del Tolima (Figura
1). La Vereda Chorrillo presenta condiciones favorables
que permiten el establecimiento de una alta biodiversi-
dad, puesto que en primer lugar hace parte del Bosque
Seco Tropical del valle alto del río Magdalena y cuenta,
con un conjunto de lagunas naturales perteneciente a
la Cuenca del río Lagunilla, que conforman un com-
plejo de humedales de gran relevancia en la zona baja
del departamento (CORTOLIMA, 2007). Se encuentra
localizada a 265 m. (4°50´43.6´´N-74°48´31´´O), en
el fl anco derecho de la cordillera central, al norte del
departamento del Tolima. Esta localidad se caracte-
riza por ser una matriz de pastizales y de cultivo ro-
deado por Bosque Secundario y bosque de galería.

De otra parte el Área del Centro Universitario Regio-
nal del Norte, se encuentra ubicada en el  municipio
de Armero Guayabal, con un área de 700 hectáreas,
de los cuales 60 son bosques, posee una variedad de
suelos. El área está cruzada de oeste a este por quebra-
das que nacen en las partes montañosas, desembocan
al río Sabandija, el tributario del río Magdalena (20).

Métodos de campo.

Se realizaron campañas en los meses de noviembre y
diciembre de 2013, febrero, marzo, abril, mayo y junio
de 2014, durante tres días consecutivos. Se emplearon
técnicas de captura, mediante la instalación de cinco re-
des de niebla de 12x2.5m, calibre de mm y ojo de 1”1/2
se ubicaron de manera ad libitum teniendo en cuenta
las características del área de estudio y la composi-
ción vegetal de la misma, como también se instalaron
trampas arpa y se realizaron avistamientos de refugios.

Debido a la heterogeneidad del paisaje el muestreo se
realizó siguiendo un diseño por conglomerados con
el fi n de abarcar el mayor área posible. Las redes per-
manecieron abiertas entre las 18:00 y las 24:00h, con
una intensidad de una jornada de 7776 Horas- red.

Los murciélagos capturados fueron tratados de manera
compatible con las directrices de la Sociedad Americana
de Mastozoología (20). Posteriormente fueron medidos

Figura 1. Mapa del área de estudio Ambalema-Tolima (Co-
lombia) y Área del Centro Universitario Regional del Nor-
te- Tolima (Colombia), BS. Bosque Secundario, BR. Bosque
Ripario y M. Matorral
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y registrados en fi chas siguiendo el protocolo de Ruiz et
al., (21) y Silva, (22). Se registró el estado reproductivo
de cada hembra capturada, considerando las preñadas
cuando se detectó la presencia de embrión mediante el
tacto, lactantes si la zona alrededor de los pezones ca-
recía de pelo y si éstos estaban desarrollados e infl ama-
dos y a la presión con los dedos índices liberaban leche,
e inactivas cuando no presentaron ninguna de las dos
condiciones anteriores. Se siguió el protocolo de Ra-
cey en 1988, determinando si las hembras presentaron
la condición nulípara (que no han parido aún), caracte-
rizándose por tener pezones muy pequeños y de color
claro, o no nulípara (es decir que ya han parido anterior-
mente), cuando los pezones eran muy evidentes y de co-
lor oscuro. Para los machos se identifi caron los siguien-
tes estados reproductivos: Escrotales (Cuando se nota el
descenso de los testículos) y no reproductivo o inguina-
les (Cuando no presenta el descenso de los testículos).

Métodos de laboratorio. Para corroborar la identidad
taxonómica de estos individuos colectados, se analiza-
ron los caracteres diagnósticos propuestos por Gardner
(23), posteriormente fueron ingresados a la Colección
Zoológica de la Universidad del Tolima, área Mastofau-
na (CZUT-M) bajo los números de catálogo CZUT-M
1384-2830 mediante la preservación en seco (conser-
vación de piel y cráneo). Permiso ambiental suminis-
trado por CORTOLIMA N°030 del 31 de julio 2013).

Análisis de datos. Para evitar sobreestimación en
el número total de mamíferos  voladores captu-
rados, se marcaron mediante Elastómeros de co-
lor verde y rosado, siguiendo una clave de marcaje.

Abundancia: El análisis se realizo para cada una de
las coberturas vegetales estudiadas tomando el nú-
mero de individuos de la especie como indicativo de
la abundancia y expresada como la abundancia total.

Diversidad y Riqueza. Se realizo el  análisis de di-
versidad Alfa (α).Para el Análisis de  Alfa-diversidad
se utilizaron los índices ecológicos: Margalef DMg,
Shannon-Wiener H’, Dominancia de Simpson λ y
Equitatividad de Pielou J. Utilizando el paquete esta-
dístico PastProgram® 2004. La riqueza se analizaro
como el número de especies registradas en cada lo-
calidad o tipo de cobertura evaluada. Para evaluar la
diversidad de la composición de murciélagos insec-
tívoros, se determinaron los siguientes índices me-
diante el paquete estadístico PastProgram 2,08® (24):

Índice de Riqueza de Margalef (DMg). La  ri-
queza específi ca se calculo por medio del Índi-
ce de riqueza de Margalef (DMg) (25): DMg =
S-1/ ln (N). Dónde: DMg = Índice de riqueza; S =
número de especies; N = tamaño de la muestra

Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’). La di-
versidad se calculo por medio del índice de Shannon-

Wiener (H’) (25): H’ = /  ln .

Dónde: pi = ni/N; ni = número de individuos de la es-
pecie i;N = número total de individuos en la muestra.

Índice de Simpson. La dominancia de especies se calcu-
lo por medio del índice de Simpson (25): λ = ∑pi2 Dón-
de: pi = es el número de individuos de la especie i divi-
dido entre el número total de individuos de la muestra.

Familia Subfamilia Género Especie Nª de Individuos
Emballonuridae Emballonurinae Peropteryx Peropteryx macrotis 5

Rhychonycteris Rhynchonycteris  naso 3
Saccopteryx Saccopteryx bilineata 24

Mormoopidae Mormoops Mormoops megalophylla 1
Vespertilionidae Eptesicus Eptesicus brasiliensis 3

Myotinae Myotis Myotis albescens 1
Myotis nigricans 12

Rhogeessa Rhogeessa io 5
Molossidae Molossus Molossus molossus 6

Molossops Molossops temminckii 3
TOTAL 63

Tabla1. Murciélagos insectívoros registrados por áreas evaluadas en la vereda Chorrillo municipio de Amba-
lema, Tolima-Colombia y Área del Centro Universitario Regional del Norte, municipio de Armero Guayabal,
Tolima-Colombia.
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Se usaron curvas de rango-abundancia para indicar
la abundancia, diversidad y equitatividad de las espe-
ciestomando en cuenta su identidad y secuencia (26).
Para grafi car la curva de rango–abundancia se calcu-
ló el logaritmo (base 10) de la proporción de cada es-
pecie pi (ni / N) y estos datos se ordenaron desde la
especie más abundante a la menos abundante (26).

RESULTADOS.
En total se registraron 63 individuos pertenecien-
tes a cuatro familias, 9 géneros  y 10 especies. Las
familias mejor representadas fueron Vespertillio-
nidae y Emballonuridae, con 4 y 3 especies y la
menor Mormoopidae con una especies (Tabla. 1).

La mayor abundancia entre las especies de murcié-
lagos insectívoros fue Saccopteryx bilineata (34%),
seguido por Myotis nigricans (12%); mientras que
Rhynchonycteris naso, Mormoops megalophylla,
Eptesicus brasiliensis, Myotis albescensy Molos-
sops temminckii, presentaron bajas abundancias.

Con base en el análisis de las tres coberturas eva-
luadas y dado que enellasse emplearon la misma
cantidad de redes, se estimó que la mayor rique-
za de especies fue para la localidad Chorrillo- Am-
balema (10 especies), en encontraste con lo regis-
trado por Granja Armero (5 especies) (Figura 2).

Figura 2. Curvas de rango-abundancia por áreas evaluadas en la vereda Chorrillo municipio de Ambalema,
Tolima-Colombia (A) y Área del Centro Universitario Regional del Norte, municipio de Armero Guayabal,
Tolima-Colombia.

Al comparar la abundancia mediante las curvas de
rango-abundancia se evidenciaron diferentes patrones
en la distribución de especies dominantes y raras. Las
curvas que representan el Bosque Ripario Chorrillo-
Ambalema y Granja-Armero muestran especies con
abundancias altas, siendo muy dominantes Saccop-
teryx bilineata, Peropteryx macrotis, Myotis nigrican-
sy Rhynchonycteris naso, las abundancias del Bosque
Secundario muestran cuatro especies que distan de las

demás, presentando una mayor dominancia de Saccop-
teryx bilineata, Rhynchonycteris naso, Eptesicus bra-
siliensis, Myotis nigricans, Rhogeessa io y Molossops
temminckii un patrón similar se observa para el mosaico
de matorral en donde las especies más abundantes fue-
ron Saccopteryx bilineata, Myotis nigricansy Molossus
molossus, el resto de las especies están  agrupadas en la
parte media o en la parte fi nal de la curva (Figura. 3).
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A)

B)

Figura 3. Curvas de rango-abundancia por áreas evaluadas A).Bosque de gale-
ría, Bosque Secundarioy Matorral, Chorrillo municipio de Ambalema, B) Bos-
que de galería, Bosque Secundarioy Matorral Granja UT- Armero Guayabal
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La mayor diversidad se halló en el Bosque Ripario de
la localidad Chorrillo, tal como lo muestra el índice
de Shannon (H´:2,0), seguido de Bosque Secundario
de la misma localidad (H´=1,4), mientras que Mato-
rral presento la menor diversidad (H´=1,0). (Fig 4).

Figura 4.Índices de diversidad de las localidades Cho-
rrillo municipio de Ambalema y Granja Armero.

DISCUSIÓN- CONCLUSIÓN

La abundancia relativa de los murciélagos insectivo-
ros fue signifi cativamente mayor en las áreas bosco-
sas (Bosque Ripario y Bosque Secundario), que en el
Matorral. Asimismo, en las tres coberturas vegetales
se detectaron cambios en la abundancia relativa de
las especies. En algunos casos se evidencio disminu-
ción de las especies dominantes (Saccopteryx biline-
atay Myotis nigricans), y en otros casos aumento la
abundancia de la especie Peropteryx macrotis. De esta
manera, la estructura y composición de los murciéla-
gos insectivoros cambio en las coberturas vegetales
evaluadas, disminuyo la riqueza total de especies y se
denotaron cambios en la dominancia al interior de las
coberturas. Las curvas de rango abundancia mostraron
una dominancia de especies insectivoras con relación
a las zonas no boscosas (Matorral). Sin embargo, las
áreas boscosas (Bosque Ripario y Bosque Secundario)
en función del esfuerzo de captura, alcanzaron abun-
dancias importantes, al mismo tiempo que refl ejaron
unaumento en el número de especies registradas (27).

En las áreas boscosas (Bosque Ripario y Bosque Secun-
dario) los insectivoros aéreos mostraron una distribu-
ción heterogenea, tanto en número de especies como de
individuos, resultados que  coinciden con lo reportado en
algunos estudios (28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37).

Los Insectívoros aéreos presentaron especies fuerte-
mente asociadas a coberturas vegetales como Bosque
Ripario y Bosque Secundario de ambas localidades,
sin embargo 6 de las diez especies insectivoras no se
registraron en Matorrales en las dos localidades (Pe-
ropteryx macrotis, Rhynchonycteris naso, Mormoops
megalophylla, Eptesicus brasiliensis, Myotis albescens
y Rhogeessa io) y las demás, presentaron reducción im-
portante en sus abundancias (38). Según Fleming (39),
aproximadamente el 30% de las especies de murciéla-
gos conocidas son parcial o totalmente dependientes
de las coberturas vegetales como fuente de alimento
o hábitat. Sin embargo, la reducción de los murciél-
gos Insectívoros en los Matorrales, posiblemente se
encuentra más relacionada al forrajeo. Se ha determi-
nado que existe una mayor densidad de murciélagos
forrajeando en las zonas cercanas al sitio de percha
(39), lo cual podría estar infl uenciado por factores
como la capacidad de dispersión y desplazamiento de
una especie, sus requerimientos de hábitat, grado de
especialización, tolerancia a perturbaciones, respues-
ta ante predadores y competidores, entre otros (40).

Los resultados del presente estudio registran un aumen-
to de especies e individuos de murciélagos insectívoros
en las áreas boscosas yun número bajo en áreas abiertas
(41), especialmente en zonas de cultivos,  en matorra-
les, ambientes que albergan menor cantidad de insectos,
ya que la fauna entomológica también requiere de zonas
optimas para su establecimiento y colonización. (42),
reduciéndosela oferta de alimento. Su permanencia en
estas áreas permite suponer que éstos  se han adaptado
a ambientes perturbados (43) y que explotan al máximo
los recursos alimenticios disponibles. La información
colectada evidencia la necesidad deintensifi car los es-
fuerzos para mantener las áreas boscosas, evitar la frag-
mentación de los bosques, declarar zonas de protección,
entre otros, para el desarrollo de esta importante fauna.
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