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RESUMEN 

E n cuatro localidades diferentes de la regi6n de Tecpan de Ga

leana, Guerrero, México, todas con vegetación de pahnar, fueron ban

dados y recobrados 1637 individuos pertenecientes a cuatro especies de 

filostomátidos neotropica1es (Glossophaga soricina, Artibeu8 jamaicen .. 

"ili . .!!... 1ituratus y ~.: phaeotis) en el transcurso de un año (1972-1973), 

utilizando redes de seda japonesa (mist nets) que permanecieron exten .. 

didas durante la totalidad de cada una de las 51 noche s que comprendi6 

el trabajo de campo. 

En este estudio se considera: la fauna quiropterológica total del 

área, así como la variaci6n mensual y estacional de las poblaciones de 

cada una de las cuatro especies tnencionadas, la frecuencia de las cap

turas y recapturas, la frecuencia de las capturas con respecto al ocaso 

del sol, la proporci6n relativa de sexos y edades. la alitnentaci6n y la 

reproducción de estos murciélagos. 

De los 1795 individuos capturados y pertenecientes a 17 catego

rías específicas, los de las cuatro (G. soricina, A. jamaicensis,.!!:.: li

turatus y A. phaeotis) son muy abundantes, puesto que representan el 

94.0% del total de los capturados. Los representantes de G. soricina 
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suman el 32.0% del total de la rrlUestra examinada, los de A. jamaicen~ 

sis el 24.0%, los de A. lituratus el 33.0% y los de A. phaeotis sólo el 

5.0%. Los de G. soricina son muy comunes en primavera-verano, los 

de A. jamaicensis yA. lituratus en otoBo~invierno y los de A. phaeotis 

en otoBo. Desde el punto de vista de la variedad en las capturas, en el 

verano se obtuvo la mayor variedad específica, puesto que de esa esta~ 

-. ci6n provienen las 17 especies identificadas; pero desde el punto de vi~ 

ta de la abundancia de murciélagos, ésta se logró en el otoño. De las 

cuatro especies mencionl;\-das fueron bandados 1491 individuos y recapt~ 

radas 146 (9.8%). Los murciélagos pequef'ios (G. soricina y A. phaeo~ 
., 

tis) fueron recapturados con mayor frecuencia (11.6 y 23.4% respectiva - -
mente) que los grandes (A. jamaicensis y A. lituratus) los que presen-

taron valores inferiores al 10.0%. y COTIla las recapturas de los prime~ 

ros siempre se efectuaron en el mismo lugar en donde previamente ha-

bían sido bandados, es posible que el ámbito hogaref'io (home-range) sea 

más reducido en los primeros cp3 en los segundos. 

Más hen~bras (906) que machos (585) fueron bandadas, y corres 

pondientemente fueron más abundantes las recapturas de los murciéla-

gos pequeños: de G. soricina se obtuvo el 11.9% (siendo más o menos 

equivalente la cifra de machos en esta especie) m.ientras que de los -

murciélagos grandes, las mayores recapturas fueron de m.achos y de 

.' 
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A. phaeotis el 31.6%, e18.3% de A. jamaicensis y el 13.3% deA. litu

ratus. Más del 50.0% de los individuos de cada una de las cuatro espe

cies fueron capturadas en las primeras cinco horas después del ocaso -

del sol; en A. phaeotis, la frecuencia más alta se obtuvo en la segunda y 

de las otras tres especies, en la tercera. Existe la posibilidad de patr~ 

nes estacionales (verano-otofío) de actividad nocturna en los murciélagos 

grandes, evitando así una competencia interespecífica. La luz lunar no 

influyó en el monto de individuos capturados. Al correlacionar las é po

cas de fructificación de algunas plantas como Muntingia ca1aburay Cor

dia dentata con la presencia de G. soricina, A. jamaicensis y A. litura

tus, se perciben períodos e stacionales de abundancia de estos murciéla

gos. 

Fueron examinados los contenidos estomacales, el bagazo y los 

excrementos, para determinar preferencias alimenticias. La diferen

cia de peso existente entre el momento de bandada y el de recaptura se 

explica en función de la cantidad de alimento ingerido. Algunos indivi

duos de G. soricina, A. lituratus yA. phaeotis son capaces de ingerir 

más del 20.0% del valor de su peso. El examen de hembras grávidas 

y lactantes permitió identificar un patrón de poliestría bimodal en las 

cuatro especies estudiadas; los períodos de prefiez ocurrieron: en G . 

. ' 
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soricina en septiembre-octubre y en diciembre; en A. jamaicensis en 

junio y enero, en A. lituratus en junio y n"larzo y en A. phaeotis en j.!!. 

lio y enero; los de lactancia se presentaron, uno en G. soricina, en no 

vielnbre, y otro desconocido; en A. jamaicensis, en agosto y marzo; 

en A. litu ratu s , en julio y abril y en A. phaeotis, en julio y marzo. Al 

relacionar el tamafio de los pezones con la actividad sexual en las heIl2.. 

• bras grávidas, se observa que están medianamente desarrolladas y, -

después de la lactancia, involucionan hasta reducirse casi su tamaf'l.o -

original. El período de gestaci6ne n G. soricina es de alrededor de 3 

meses y el de lactancia de uno aproximadamente, mientras que en A. 
, --

lituratus no es mayor de cuatro :meses el de gestaci6n, y el de lactan-

cia po siblemente también e s de uno. 
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l. INTRODUCCION 

La República Mexicana por su posici6n geográfica cuenta con una 

fauna mastozoológica rica y variada por el hecho de hacer contacto en nuestro 

pars las dos grandes regiones americanas, neártica y neotropical, fauna de la 

que forman parte algunas especies endémicas. 

Esta riqueza faunística despert6 el interés de investigadores na

cionales y extranjeros y desde hace tiempo, numerosas personas han recorrj 

do el Territorio Nacional con el objeto de obtener representantes en particu

lar y desde nuestro punto de vista de ese complejo mastozoo1ógico. Como re 

sultado, 'las colecciones cientnicas, tanto nacionales como extranjeras se 

han incrementado en forrn.a notable y el conocimiento de la fauna de mamífe

ros es bastante amplio en lo taxon6mico o sistemático, según lo demuestra -

la gran cantidad de publicaciones que preferentemente se han hecho en estos 

campos. 

Sin embargo, a los estudios de la biología de las especies de ma

míferos mexicanos no se les ha dado mayor atención, hasta ellUomento ac

tual y el conocimiento que de ellos tenemos es fragmentario y escaso . 

En 1971 Y 1972 se tuvo oportunidad de hacer varios viajes a la re 

gi6n de Tecpan de Galeana, Guerrero; el motivo de esos viajes era hacer .. 

," 
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un muestreo con la finalidad de estudiar los :mamíferos de las regiones coste 

ra y montafíosa del Estado, dentro del área antes mencionada. 

Las excursiones realizadas permitieron reunir una abundante co

lección de mamíferos pequeños que en su mayoría estaba constituída por mu.!, 

ciélagos y en la que los individuos de cuatro especies de frugívoros (Glosso

phaga soricina, Artibeus jamaicensis,A. lituratus y!!:..... phaeotis), resultaron 

particularmente abundantes; pero además, fue notorio que su número no era 

igualmente constante en las diferentes épocas en las que se desarrolló el tra

bajo de campo. 

A mediados de 1972, el autor se integró a un grupo de biologos que 

por entonces realizaba un estudio relacionado con los problemas que afectan 

a la producción de la pahua de coco (Coceos nudfera) en la regi6n. La activi 

dad consistiría en estudiar los mamíferos de los palmares, estudio que esta

ría restringido a un afio de duración. 

Por limitaciones de tiempo el trabajo de campo de este estudio qu!. 

dó comprendido de la segunda rnitad de 1972 a la prirnera de 1973. el interés -

se concentr6 en las cuatro especies de rnurciélagos frugívor08 antes citadas 

que son abundantes en la región. El estudio se orientó hacia el conocimiento 

de algunos aspectos de su biología; puesto que considerando que de las 5 O es pe 

cies de murciélagos pertenecientes a la familia Phyllostornatidae que se han 
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registrado para la República Mexicana, la infortnación de algunas de esas es 

pecies (exceptuando a Destnodus rotundus), se refiere a las condiciones y 

abundancia de los individuos evaluada ésta a base del tnonto de su captura, -

aspectos sexuales COtnO presencia o ausencia de etnbriones, hetnbras lactan 

tes o transportando a sus crías; testículos escrotados o abdotninales, así

cotno algunos datos relacionados con su alitnentaci6n, que por regla gene ral, 

la tnayoría de los colectores profesionales registran durante sus observado 

nes de catnpo. 

Al analizar la infor1l1ación existente sobre Glossophaga soricina, 

Artibeus jatnaicensis, ~ lituratus y A. phaeotis que constituyen la base del 

presente estudio, La Val (1972) bandó cuatro tnachos y dos hembras de ... 9..

soricina y cuatro tnachos y 12 hem.bras de ~ jamaicensis y López-Forment, 

.!:!..~: (1971) bandaron 12 individuos perteneciente 8 a A. lituratus; de acuer

do con la informaci6n publicada de que se tiene conocitniento, e80S 34 ejem

plares son los únicos bandados en la República Mexicana, dentro de las cua

tro especies mencionadas. Villa-R. (1963). de lllanera tnuy general, habla 

de la variación estacional deQ.. soricina. Dalquest (1953)' lllenciona 10 refe 

rente a la salida de~. jamaicensis de sus refugios diurnos, COn relación al 

ocaso del sol. De la alitnentación de las cuatro especies se ocupa Villa-R. 

(1967), Tuttle (1968) sefiala un aspecto de la alimentación de A. jam.aicensis 

y Alvarez y González Quintero (1970) e studiaron entre otras especies de -
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glosofagínidos aQ.. soricina. Hembras grávidas, lactantes y transportando 

sus críos son mencionadas en los trabajos de Dalquest (1953), Cockrum 

(1955), Hall y Dalquest (1963)' Villa-R. (1967), R. Davis (1970), Jones et 

al. (1972 y 1973) Y Watkins, ..=!. al. (1972), entre otros. 

Fuera del Territorio Nacional, los estudios realizados en tres 

de las cuatro especies de esos murciélagos neotropicales (G. soricina, A. 

jamaicehsis y.!:::.: lituratus) son más amplios, tanto en nÚlnero y duración cE. 

mo por otros aspectos considerados. De los patrones de actividad nocturna 

se ocupan Brown (1968) y La Val (1970). De la reproducci6n, Novick (1960)' 

Tarositt y Valdivieso (1961, 1963, 1964, 1965a y 1965b), Orr (1970), Mares 

yWilson (1971), Fleming (1971 y 1973), Rasweiler (1972y 1974), Fleming, 

~al. (1972) y Wilson (1973b). De la alimentación, Goodwin y Greenhall -

(1961), Carvalho (1961), Starret y de la Torre (1964), Arata, ~ al. (1967), 

Fleming, ~~ (1972), Aya1a y D'A1essandro (1973)' Wilson (1973a) y Howell 

(1974); Pijl (1957) resume la dispersión de plantas por murciélagos en las z,9. 

nas tropicales del mundo. Fleming, !:.!..al. (1972) y La Val (1970) hacen co,g 

sideraciones acerca del bandado y sus recapturas. 

Examinando la información disponible que de las cuatro especies 

se tiene, ella revela que aunque algunos as pectos de su biología han sido es

tudiados con cierta amplitud, otros no han tenido la misma fortuna. Es por 
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ello que el inicio o continuación de los estudios de la biología de esas esp~ 

cies en las regiones tropicales de AUlérica son UlUy necesarios para llegar 

a cono~er los diversos aspectos de su biología y consecuenteUlente cualquier 

intento en este sentido, está plenaUlente justificado, ya que contribuye a au 

mentar el conociUliento general de dichas especies. 

El propósito de este trabajo fue estudiar los individuos de cua

tro especies de murciélagos frugívoros neotropicales, que fueron captura .. 

dos en cada uno de los meses hasta cubrir un delo anual, haciendo partic~ 

lar hincapié en la variación mensual y estacional de su frecuencia en sus -

capturas y recapturas, así como la frecuencia con q1,le fueron capturados 

en cada uno de los meses del año hasta cubrir el ciclo anual, yasrmismo 

la frecuencia de las capturas en relación Con el ocaso del sol. Igualmente 

fue considerada la proporción de los sexos y las edades e iniciado el estu

dio de su alimentación y de los cielos reproductores en las heITlbras. 

El cuerpo del trabajo se halla dividido en varios capitulas, que 

se presentan por separado, pero guardando relación entre sí, algunos de 

los cuales son los mencionados en el párrafo anterior y en cada uno de 

ellos se habla de G10s sophaga soricina, Artibeus jam.aicensis,.!!... lituratus 

y lb phaeotis por separado, además, al final de cada capítulo se menciona 

un pequeño resumen. 
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En el capítulo referente a la fauna quiropterológica se presenta 

el nú:mero total de individuos· capturados en análisis mensual y anual, 

com.o los porcentaje s de las capturas parciale s. En la variación :mensual 

y estacional, se señala el nÚlUero de cjem.p1ares obtenidos por noche. De,g 

tro de la frecuencia de capturas y recapturas, se consideran el nú:mero de 

individuos bandadas y recobrados de cada sexo, el número de los recobra-

dos en la misma noche de su captura inicial y a lo largo de un ciclo anual, 

así como lugar y fecha de las recapturas. En la frecuencia de las recaptu 

ras con respecto al ocaso del sol, se incluye un análisis mensual, estaci,2. 

na1 y anual, la hora del inicio y final de las capturas y las recolecciones -

en relación can la luz lunar; dentro de este capitulo, de.A. phaeotis s610 

se mencionan los datos anuales y los del inicio de las capturas. La propo!. 

ción de los sexos y edades de los individuos capturados, se lUenciona para 

cada muestra mensual. En la alimentación, se consideran tres especies s,2. 

la mente (G. soricina, A. jamaicensis y A. lituratus); pero cuando se sefia 

la el peso aproximado del alimento ingerido, son incluídas las cuatro. En 

los ciclos reproductores se presentan exclusivamente los de las hembras -

adultas y la informaci6n disponible comprende a las hembras grávidas y 

lactantes, así como la condición de los pezones dentro de las categorías de 

magnitud: peq1.1efios, mediados y grandes. 
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La parte final del trabajo está constituída por el apéndice, for

mado por 2 figuras y 4 tablas, que son citadas en el texto, identificadas por 

la letra A antes del número correspondiente . 
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l6gicos relacionados con la producción de la palma de coco en la regi6n de -

Tecpan de Ga1eana. Guerrero. 

Particularmente estoy en deuda con aquellas personas que sin ... 

otro interés que el de la amistad, me brindaron una colaboración ilimitada y 

sin la cual difícilmente hubiera podido llevar a cabo el trabajo de campo, 

ellos son los Sef'iores Ildefonso, Norberto, Carlos e Iñigo Rosas; además, me 

proporcionaron algún equipo, lo que hizo más eficaz y grato el trabajo noctu.!. 

.' 
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no. Al SeBor Armando Ruiz quien fue un fiel cOlupafiero y me relaci..Q. 

n6 con toda la gente de la región, así como por s u ayuda en la reso

lución de muchos de los problemas presentados. A los SeBores Maria 

no Rosas, Macario Escamilla, hermanos Radilla y Ramiro Mena, qui~ 

nes gentilmente me permitieron trabajar en las huertas de su propie-

dad . 

Al Dr. Larry C. Watkins de la Universidad de Kansas, con 

quien comenté el anteproyecto del trabajo y con su intervención fue po 

sible conseguir las bandas utilizadas. Al Dr. Bernardo Villa R. ma

estro y amigo que en todo momento me cedi6 su tiempo para criticar 

y orientar el trabajo. Al Biól. Ticul Alvarez de la Escuela Nacional 

de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, por sus vaHo 

sas sugerencias y críticas cuando el manuscrito estaba en elaboración. 

Al Dr. Ismael FerrusquÍa V. y al Bió1. William L6pez-F0E. 

ment con quienes discutí algunos de los capítulos del manuscrito. Al 

M. en C. Rafael Martín del Campo, de cuya paciencia y hospitalidad 

abusé constantemente con la lectura del manuscrito. 

A los Dres. Vinicio Serment y Bengt Arpi con quienes co .. 

menté algunos problemas para la representación gráfica. Al M. en C • 

.... 
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Miguel Angel Marrón A. por su asistencia en la consecución de 108 al 

:manaques náuticos de la Secretaría de Marina, correspondientes a 1972 

y 1973. Al Biól. Antonio Martínez G. quien:me acom.paffó en el traba 

jo de ca:mpo en :mayo de 1972. 

". 
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lI. MATERIAL Y METOnOS 

El trabajo de cam.po fue realizado en la segunda m.itad de 1972 y 

en la primera de 1973, para cubrir todos los meses de un ciclo anual. Las 

visitas a la regi6n en donde se desarrolló el trabajo de cam.po fueron por 10 

general, a partir de la segunda m.itad de cada mes. En cada m.es se traba

j6 durante cuatro noches corno mínimo y cinco como llláximo, o bien contí

nuas o en forma terciada y en total SUIllaron 51. 

Cada vez se utilizaron 10 redes de seda japonesa ("m ist nets") 

de 10 y 12 m de longitud, sostenidas en postes de alwninio de 3. O ID de al

tura, por 10 que ellúnite superior de la .red quedaba a ese nivel y el infe

rior a 0.40 o 0.50 ID de la superficie del suelo; sin embargo, dependiendo 

de las condiciones del terreno por lo general una o dos redes quedaban a 

4.5 III de altura (en: 2 Km al sureste de Tecpan) al agregarles una sección 

más a los postes originales. 

Las noches de trabajo se fueron rotando en cada una de las lo

calidades seleccionadas y en cada una la orientaci6n y situaci6n de las re 

des . fue cambiada las diferentes noches • 

Las redes quedaban colocadas desde ante s del obscurecer has

ta poco después de la salida del sol. Se fijaron intervalos de una hora para 

la revisión de las redes durante toda la noche, con el objeto de desprender 
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los murciélagos capturados, los que eran liberados inmediatamente después 

de bandadas y de anotar la información en una hoja impresa (Fig. Al) para 

cada individuo y en la cual se consignan los siguientes datos: 

Generales: localidad y altitud de la misma, día mes, aBo y 

habitat general. 

Factores climáticos: precipitación (lluvia, seco, nublado) y 

viento (AM .. PM). 

Particulares: género, especie, sexo, peso (en gr), hora de caE. 

tura y plantas vecinas, inmediatas hasta 2 m de distancia. Condición repr.Q. 

ductiva de los machos: testículos escrotados o abdominales (aún cuando se 

le atribuye poca confianza a su posición). Hembras: grávidas (el embri6n 

fue identificado al tacto. lo que determina que sólo sean perceptibles cuando 

han alcanzado cierto desarrollo y no desde el momento mismo a la implanta 

ci6n o poco anterior o posterior) o lactantes; tamaf'io de los pezones, clasifi 

cados en pequeBos (cuando apenas eran visibles), medianos (hasta antes del 

IR cimiento del crío) y grandes (en condición de lactancia). Edad. con base 

en el desgaste de los caninos se identificaron tres edades: juvenil (además 

de lo aguzado de los caninos, otros caracteres externos revelaban esta edad) 

subadulto y adulto (cuando los caninos presentaban indicios de desgaste) y 

con base en el cierre de las epífisis de las falanges en inmaduros y adultos. 

Otros datos obtenidos fueron: muda y pelo nuevo o viejo. 
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Colecta especial. - Ectoparásitos y excrementos. 

Los factores climáticos proceden de la observaci6n directa al mo 

mento de las capturas. 

El peso de los ejemplares fue obtenido in vivo, con una balanza ---
IIOhaus Triple Beam" y se consigna en gramos. La longitud de los etnbrio-

nes se menciona en tnilímetros. Los tiempos del orto y ocaso del 801 y la lE; 

na son obtenidos de los Altnanaques Náuticos de la Secretaría de Marina, Mé 

xico, correspondientes a 1972 y 1973. 

Otros datos o can mayor atnplitud los citados en párrafos anterio 

res, se tnencionan en los capítulos correspondientes. 

Las bandas utilizadas fueron proporcionadas por el U. S. Fish -

and Wildlife Service; en los pritneros cuatro meses se utilizaron del número 

1 indistintatnente para todos los tnurciélagos y a partir de septiem.bre, el nú 

mero 2 para los grandes, conservando las del múnero 1 para los pequeños. 

Los individuos bandadas fueron identificados in vivo, de acuerdo 

con las características específicas sef'!.aladas por Davis (1969, 1970a, . 1970b) 

, para las particularmente difíciles de identificar específicamente, ya que por 

lo m.enos existen en la regi6n dos especies sitnpátricas, G. comtnissarisi y 

G. soricina cuyas características distintivas son craneale s) según lo seftala 

.' 
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do por Gardner (1962) y Watkins,.!:.!. al. (1972); por tal motivo, al no poder

los separar con exactitud, se prefirió consignarlos tentativamente como G. 

soricin'a por constituir ésta la población más abundante, como lo demues-

tran las capturas previas a las de este estudio que el autor ha realizado en 

esa región. 

Algunos de los ejemplares capturados no fueron bandadas (87), 

de 45 se obtuvo la piel y el cráneo, de 12 sólo el cráneo y 30 están preser

vados en alcohol; todos se encuentran conservados en la colecci6n de mamí 

feros del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Aut6noma de Mé

xico. 

De 80 individuos pertenecientes a Glossophaga soricina, Artibeus 

jamaicensis y A. lituratus, se obtuvo el tubo digestivo conservando en formol 

al 10% para análisis del contenido estomacal. La mayor parte de ellos co

rresponde a material de capturas previas a las de este trabajo. En el curso 

de este estudio, de los refugios de alimentaci6n de Glossophaga y Artibeus 

se recogi6 bagazo y excrementos. que junto con el polen obtenido del pelam

bres, así como los tubos digestivos fueron entregados al Bi6logo Lauro Gon

zález Quintero del Departamento de Prehistoria del Instituto Nacional de An

tropología e Historia, para su identificación. Cuando se hace referencia al 

tipo (ll ENCB) de semillas, corresponde a una clave de trabajo de la Escue

la Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. 



• 

14 .. 

Los ejemplares de herbario de algunas de, las plantas más caras.. 

terísticas de la región, fueron reconocidas por el M. en C. Alfredo Pérez 

Jiménez del Departamento de Botánica del Instituto de Biología. 

El núm.ero de individuos de Glossophaga soricina, Artibeus~

maicensis y A. lituratus que fueron capturados en cada mes, se presenta en 

gráficas individuales (Fig. A2). En cada gráfica se menciona una relación 

porcentual de los individuos colectados en cada hora que sigue el ocaso del 

sol (los tiempos del orto y del oc aso del sol. fueron determinados para los 

días 15 de cada mes), obteniendo el porcentaje re spectivo del total de la -

muestra mensual examinada • 

Con base en los resultados anteriores se hace un análisis tanto 

de las estaciones del aBo como de la época de sequía y de lluvias, no obsta!,!. 

te que en las regiones tropicales, la primera no tiene una m.anifestación de

finida; sin embargo, en la mayoría de los casos se hace referencia a las es 

taciones puesto que ese examen proporcionó mayor información como se .. 

mencionará en los capítulos pertinentes. 
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nI. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

LOCALIZACION y COMPOSICION FLORISTICA BASICA: 

Tecpan de Galeana, cuyas coordenadas geográficas !!Ion 17 0 11' 

lato N Y 1000 38' long. W (Fig. 1), se encuentra a 110 Km al noroeste de Aca 

pulco, aproximadamente en el centro de la zona conocida como Costa Grande 

del Estado de Guerrero y que fisiográficaITlente corresponde a la Planicie 

Costera del Pacífico. 

Esta localidad tiene una altitud de 120 m y se encuentra en el pu,!! 

to donde coinciden la planicie costera y las estribaciones de la Sierra Madre 

del Sur • 

... ... , [a. Mlloa 

j La POla 
11·18·1-!;....'T-----~------~ 

<La. Borronea. Lal Llanlto.,.... ... "/ 

\ '\...1-... ..._~_ ...... " 
' ... ,\ T ..... -..... ,..... ~, 

ICuolliol. 

ro''' r"'~ 
~~~ , 1" 

llAPA INDICE 

51MBOLOS 

• LOCALlDAOES DE COLECTA 

PALMARES 

VEGETACION NATURAL 

MANGLAR 

Fig. l. - Mapa índice y local de la regi6n de Tecpan de Galeana, Guerrero, 
que muestra los lugares en donde se efectuaron las capturas (número 1-4, -
ver texto), así como las características generales de la vegetaci6n 
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La vegetación natural de esta región corresponde a selva mediana 

caducifolia, con árboles dominantes de 18 a 22 m de altura, el 25% de los cu~ 

les pierde sus hojas en la época desfavorable, la que coincide con la tempor~ 

da de sequía al final del invierno y a principios de primavera. Los árbole s -

empiezan a ramificar desde el tercio superior formando copas más bien abier 

tas. Este tipo de vegetaci6n se localiza en las orillas de los ríos de fuerte -

pendiente en manchones aislados en cerros y cafiadas circunvecinas a Tecpan 

de Galeana. Las especies arbóreas más comunes son: Hura polyandra, J2.!.Q

shnum ,alicastrurn, Pithecellobium arboreum, Enterolobium cyclocarpum, -

Bursera sÍlnarouba, Cochlospermum vitifolium, Guarea excelsa, Lonchocar

pus acuminatu6, Ficus sp., Ceiba acuminata, Pterocarpus acapulcensis, bY

si10rna acapulcensis, Swietenia humilis, Trophis racemosa, Brogniartia sp. 

Bumelia persimilis y Cordia eleagnoides. 

Se distingue con claridad un estrato arbustivo o con árboles bajos 

a menudo de 5 6 6 m de altura; algunas de las especies lUás conspicuas son: 

Cordia morelosana, Cordia alliodora, Guazuma ulmifolia, Pithecellobium. 

dulce, Byrsonima crassifolia, Pseudobombax ellipticum, Coccoloba barbaden

!i!, Crescentia alata y Bixa orellana. Las cOlUunidades con vegetaci6n secu,!l 

daria que, por otra parte, son muy abundantes en los cerros y colinas en la

vecindad de Tecpan, se caracterizan porque sus componentes tienen gran can!! 

dad de espinas; dentro de este tipo de comunidad, se encuentran esparcidos 

manchones o árboles aislados de las especies primarias antes citadas. 
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A lo largo de arroyos y ríos las es pecie s nlás COITlUneS son: 

Licania arborea, Andira inernlis (cuajoruco), Ficus sp. (anlate), Salix chi-----
lensis (sauce), Astianthus vinlinalis (ahuejote), Rauwolfia sp. (pab1illo) y -

RicillUS cOnlnunis (jabonal). 

La rique za principal de e sta región e striba en la producción y e,!. 

plotación de la pahna de coco (Coceos nucifera) para la extracción de la co-

pra, 10 que significa que ,gran parte de la regi6n costera esté ocupada por -

pahneras, entre las cuales con frecuencia hay plantaciones de frutales como 

el plátano (Musa paradisiaca) y papayo (Carica papaya). 

La altura de las palmas en promedio es de 15 m y, en general, 

están sembradas a intervalos de 10 m; ahora bien, como las hojas son muy 

grandes y abundantes, las de una palma se tocan con las vecinas, 10 que de 

tennina un aspecto sombrío apenas caída la tarde, aspecto que se acentúa 

en aquellos lugares en donde, además, hay plantaciones de plátano y papayo. 

En las orillas y dentro de las huertas, es frecuente encontrar otros frutales 

como marafión (Anacardiun::). occidentales), ciruelo (Spondias sp.), almendro 

(Terminalia catappa), guayabo (Psidiurn guajava), capulm (Muntingia calabu-

.!!;), zazanil (Cordia dentata), nanche (Byrsonima crassifolia) y m.ango (Man-

gifera indica). 

Dentro de este esquema general, cuatro localid~des (Fig. 1) fueron 

seleccionadas para el desarrollo del trabajo, en las que el denominador común 

es la vegetación de palmar. 
," 
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l. Tecpan de Galeana.... Palmares situados en la orilla de la po 

blaci6n del mismo nombre y cercanos al Río Tecpan, 120 m de altitud. 

2. 2 Km al Sureste de Tecpan. - Huerta de palma y papayo, 120 

m de altitud. 

3. 2 Km al Suroeste de Tecpan. - Huerta de palma, plátano y -

mango, cerca del Río Tecpan, 120 m de altitud. 

4. Tenexpa .... Huerta de palma y plátano, aproximadamente 6.5 

Km al Suroeste de Tecpan, 100 m de altitud (Fig. 1). 

Si bien el Río Tecpan y uno de sus afluentes cruzan la pob1aci6n 

del mismo nombre, otro río, el San Jer6nirno, pasa a corta distancia de ... 

esa pob1aci6n, además de que otros palmares están muy cerca o a orillas 

de lagunas y de que en otras se ha perforado pozos para la irrigaci6n, el 

80% del área cultivada depende de la precipitaci6n pluvial y, por 10 tanto, 

la producci6n es de temporal; y si se considera que el terreno es arenoso, 

con una permeabilidad cercana al 100%. la escasez de agua resulta ser un 

problema bastante serio en la producci6n regional tanto silvestre como cul 

tivada. 

CLIMA: 

Como en Tecpan no se dispone de uan estaci6n m.eteorol6gica. -

los datos de temperatura y precipitaci6n de la segunda mitad de 1972 y la 

primera de 1973. fueron proporcionados por la estaci6n meteoro16gica de la 

.~ 
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Secretaría de Recursos Hidráulicos, ubicada en San Luis La Loma a 25 Km 

(por carretera) al occidente de Tecpan de Galeana. 

Los datos que sirven de comparación fueron obtenidos del mapa 

de clima de la Carta Acapulco l4Q-VIl de la Comisión de Estudios del Terri 

torio Nacional y Planeación y de la Universidad Nacional Aut6noma de Méxi

co. Para la información completa, se hace referencia a los trabajos de Gar 

cía (1964, 1965) Y MosiBo García (1966). 

Según García (1964) predomina el subtipo climático: 

A (WI ") (w) i. 

A = cálido. 

(WI") - lluvias en verano con sequía intraestival. 

(W) = bajo porcentaje de lluvia invernal. 

i = isotermal. 

Es decir, es el intermedio de los subhúmedos con lluvias en ve

rano (w), aunque en esta época se presenta la sequra intraestival ° "canícu

la" (WI") como 10 señalan Mosif'io y García (1966); con bajo porcentaje de ll~ 

via invernal (w). Por cuanto a la temperatura se refiere, es cálido (con te~ 

peratura del mes más frío superior a lBoe), lo que se designa con la letra 

A, e isotermal (con oscilaci6n anual de las temperaturas medias mensuales 

menor a 50 e) que se indica con la letra 1. 
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TEMPERATURA: 

Como el área de estudio se encuentra al sur del paralelo 20
0

, qu!:. 

da dentro de la zona intertropical; la temperatura promedio de los afias 1960-

1969 fue de 26. gOC y la del período comprendido entre la segunda mitad de -

1972 Y la primera de 1973 fue de 26. 6°C. 

El clima de esta región tiene la particularidad de ser isotermal, 

es decir, con oscilación de las temperaturas medias mensuales menor de -

5°C, 10 que en el sistem.a de Koepen se indica con el símbolo i. Adem.ás, 

esta regi6n se encuentra dentro de la zona térmica de clima cálido con tem

peratura media anual superior a 22°C y la media del 'mes más frío superior 

a 19OC: también se le puede considerar ~omprendida dentro de la zona de 

temperaturas muy cálidas, ya que la media anual es superior a 26°C. 

PRECIPITACION: 

Corresponde al régimen de lluvias de verano, con un porcentaje 

muy bajo de lluvia invernal (menos del 5% de la total anual), lo que se indica 

con el símbolo (w), que se coloca a continuaci6n del símbolo que indica el ré 

gimen de lluvias; este tipo de precipitaci6n es característico de la zona com 

prendida entre los 100 Y 25 0 de latitud . 

Tecpan de Galeana se encuentra dentro de la ieoyeta de 1200 a 

1500 mm. de precipitaci6n anual: sin em.bargo, el promedio'de lluvias de -
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10 años (1960-1969) es de 1685 mm. aproximadamente, mientras que la preci. 

pitaci6n de la segunda mitad de 1972 y la priInera de 1973 es de sólo 206 mm 

(Fig. 2). 10 que permite observar que el ciclo 1972-1973 fue particu1armen-

te seco. 
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Fig. 2. - Precipitaci6n pluvial en la región de Tecpan de 
Galeana, Guerrero. 
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IV. R E S U L T A D O S 

COMPOSICION TAXONOMICA DE LA FAUNA QUIROPTEROLO 

GICA: 

En la literatura corres pondiente se ha registrado la presencia 

de 45 categorías es pecíficas pertenecientes a siete familias de la fauna de 

quirópteros del Estado de Guerrero. 

En el transcurso de este estudio fueron capturados (con redes 

exclusivamente) 1795 individuos en la regi6n de Tecpan de Galeana, en 51 

noches de trabajo repartidas en los 1 Z meses del afio, para cubrir un ciclo 

anual; estos individuos representan a 17 especies de 6610 cuatro familias 

(Tabla 1). 

TABLA l.· Individuo. capturado. an al tran.cuno de un al'lo an la rallón da Tecpan de Galeana. O""rrero. 
Entre parénte'¡. ,,1 número d .. noeh ... trabajada ... n cada m ... y poreantaj ... da lo. totale. pardal ... 

ESPECIES 

Fam •. Emballonurlda .. 

»alantletuyx pllcata 

Fam. Phyllo.tomatld .. 

Maerotu. waterhou.H 
G lo •• ophaM" lorlclna 
Mu.onyeterll h .. rrlloni 
J,.. .. ptonycterl. yarbabuenae 
Carollla .ubruCa 
~lIl1um 
yrod .. tma magnlroltrum 
Artlb.u! I;o.mo.leenlh 
Artlbau. !lturatu. 
Artlbeu. ph"'i'otil 
Artlbeu. tolteeu. 
P'amodul rotundu. 

Fam. Va.parUlionlda .. 

Mx2.!!1 (ortldcnl 
J.alluru. !.&! 
L"jurul Intumodlu, 

Fam. Molollldae 

Molo .. u.~ 

TOTAL 

E F M A M J 
(4) (4) (4) (4) (5) (4) 

1 
14 49 

37 55 
H 35 

6 

2 

40 n 121 106 

2 
1 

25 3 I 
I 

Z6 15 4 35 
31 Z4 1 31 

3 5 13 1 

Z 

4 

J A 
(5) (4) 

1 
68 29 

3 Z 
1 1 
4 ) 

31 9 
18 17 
7 5 

1 
1 1 

s O 
(4) (5) 

4 
Z 

4 3 

)5 Z9 
58 119 
14 1Z 
3 Z 

N 
(4) 

o TOTAL 
(4) (51) 

I 
17 ~4 

I 
Z 
4 3 

90 62 
9Z 116 
17 4 

(00.06) 

, (00.17) 
572 (31.90) 

I (00.06) 
16 (00.90) 

7 (00.40) 
51 (OZ.80) 

I (00.06) 
428 (Z3.80) 
597 (33. JO) 

88 (04.90) 
., (00.33) 
., (00.33) 

6 (00.33) 
6 (00.33) 
Z (00.11) 

4 (OO. Zl) 

113 145 
(6.3) (8.0) 

IZ8 82 141 184 136 7l. 157 ZOZ Z14 ZIl 1795 

(7.1) (4.6) (7.'~) (io.Z) (7.6) (4.0) (8.7) (11.3) (1l.5) (11.8) (100.00) 
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De acuerdo con el número total de ejemplares capturados en el 

afio, se puede decir que los de cuatro especies (Glossophaga soricina, Ar

tibeus jamaicensis, A. lituratus y.!::.... phaeotis) son los más abundantes en 

la región, tanto por el número total recolectado cuanto por las mue stras -

mensuales, aunque éstas en proporciones variables. 

Los representantes de Leptonycteris yerbabuenae y los de Stur

nira lilium son poco comunes; los de nueve especies son más bien escasos 

y los de dos (Musonycteris harrisoni y Uroderma magnirostrum) francame}2 

te raros. 

A los individuos de Balantiopteryx plicata se les considera es

casos, ya que con redes s6lo fue capturado uno; sin embargo, son abundan

tes en la región, abundancia percibida en capturas previas a las de este tra 

bajo, realizadas con disparos de cartuchos de "mostacilla", así como por 

las colonias observadas en sus refugios diurnos, localizados en las cerca

nías al área de estudio. 

El análisis porcentual (Tabla 1) de los 1795 individuos pertene

cientes a las 17 especies mencionadas en la tabla 1, corrobora que 108 re

presentantes de 4 especies (Glossophaga soricina, Artibeus jamaicensis, .!::.... 

lituratus y A. phaeotis) son los más abundantes, como anteriormente se di

jo, puesto que a ellas corresponden 1685 ejemplares que significan el 94.0% 
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del total de la muestra examinada. De las otras 13 especies se obtuvieron 

11 O murciélagos que dan el 6. 0% re stante. 

Los ejemplares de Glossophaga soricina (572.) suman el 32..0% 

y los de Artibeus (1113) el 62..0%; dentro de este géne ro, los re pl'esentan-

tes de tres especies son particularmente abundantes: ~ jamaicensis (42.8 

individuos) da el 24.0%, A: lituratus (597) significa el 33. 0% y.!!.: phaeotis 

(88) apenas e15.0%. 

Los 67 murciélagos que pertenecen a Leptonycteris yerbabue-

~ y a Sturnira li1ium muestran valores porcentuales muy bajos, 0.9 y -

I • 

I 

2.8 respectivamente; mientras que los otros 43 de las 11 especies restantes, 

apenas representan el 2.3% del gran total. Con la suma de los ejemplares 

recolectados en cada mes, se obtendría una curva que presentaría tres pi-

cos en proporción ascendente y que corresponden a los meses de febrero, 

junio y noviembre, picos que se acentúan por los bajos porcentajes de cap-

turas logradas en abril y agosto. 

En febrero se obtuvieron 145 ejemplares que representan el -

8.00/0, en junio 184, igual al 10.0% y en noviembre 224, quedan el 13.0%; 

las colectas más escasas son las de abril, mes del que provienen 82 ejem-

pIares que denotan el 5.0% y en agosto la muestra es todavía menor (72) y 

• 
expresa solamente e14.0% (Tabla 1). 
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El re sultado de las capturas en las e staciones del afío expresa 

las siguientes proporciones: primavera 19.6%, verano 21.8%, otoño 32.5% 

e invierno 26.1%. Desde el punto de vista del número de individuos obtenj 

dos, la reco1ecci6n más copiosa se llev6 a cabo en el otofío, pero desde el 

punto de vista de la variedad específica, el éxito correspondió al verano, 

ya que de éste provienen las 17 categori'as, puesto que en primavera y oto 

fío se obtuvo lOen cada una y s610 ocho en el invierno. 

VARIACION MENSUAL Y ESTACIONAL DE LAS POBLACIONES: 

Los resultados obtenidos demuestran que, no obstante la captu 

ra de 1795 individuos en el afio, 6610 los de cuatro especies Qlos60phaga -

8oricina, Artibeus jamaicensis, A. lituratus y!!.... phaeotis) son significag 

vos tanto por su nÚlnero total como por la representación mensual con que 

fueron obtenidos (Tabla 1), siendo esta la raz6n por la que constituyen la -

base del presente estudio. 

Glossophaga soricina. - El promedio de individuos colectados 

por noche (Tabla Al y Fig. 3) pone de manifiesto su abundancia en mayo y 

junio, meses que corresponden al inicio de la temporada de lluvias y de los 

que proviene la muestra mayor examinada • 

,. 
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Fig. 3. - Individuos capturados por noche en cada uno de los 
meses del aBo 

Si bien en julio son todavía abundantes, BU nÚUlero corresponde 

a la mitad del observado en el mes anterior, ntÚnero que va disminuyendo 

progresivamente con el transcurso del tiempo, para alcanzar su mínima ex 

presi6n en enero, en el cual 8610 fueron capturados 14 ejemplares. En fe-

brero hay un incremento notable con relación al mes anterior, superándolo 

en tres tantos. En los m.eses siguientes (marzo y abril), los promedios di,! 

rninuyeron progresivamente, y así el de abril es tres veces menor que el de 

mayo, lo que determina una depresión en la representación gráfica (Fig. 3); 

elUpero no es la única, puesto que en agosto se presenta otra. 
". 
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Considerando la abundancia de-º.: soricina en relaci6n con los 

murciélagos de las otras especies (Tabla A2 y Fig. 4), el resultado es una 

curva nonnal que se inicia en enero, mes a partir del cual los valores po.!: 

centuales se van haciendo mayores con el transcurso del tiempo, para cul-

minar en mayo, cuando el 87.0% de los ejemplares obtenidos pertenecían 

a.Q: soricina, mientras que el 13.0% restante correspondi6 a los valores 

de las otras tres especies. 
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Fig. 4. - Variaci6n mensual de individuos capturados en el 
transcurso de un afio 

A partir de mayo, los porcentajes decrecen también progresi-

vamente, y asíla diferencia entre diciembre y enero es del 1.0% . 
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De acuerdo con lo anteriormente expuesto y considerando la fr~ 

cuencia de las capturas estacionales (Fig. 5), la presencia de esta especie 

fue notoria en primavera-verano, estaciones de las que proviene el 69.2% . 

del total de la muestra examinada, ya que en otofio e invierno fueron obten..! 

dos el 15.6 y 15.2% respectivamente, es decir, la swna de los resultados 

de estas estaciones tiene la significaci6n de cualquiera de las anteriores. 

so 

40 

lO 

110 

10 

Fig. 50 - Porcentaje de individuos capturados en P • primavera, 
V a:: verano, O 11: otoBa e 1 1: invierno, de 1 • Glossophaga sorici
!!!., 2 = Artibeus jamaicensis, 3 = Ao lituratus y 4 ·.!::..o phaeotis 

Artibeus jamaicensis o - El promedio de las capturas diarias -

(Tabla Al) pone de relieve la abundancia de los individuos de estas especies 

en noviembre y diciembre I meses que corresponden al final de la época de 

lluvias y al inicio de la sequ{a respectivamente. Ahora bien, la curva re-

sultante (Figo 3) de este análisis muestra una serie de picos secundarios -

determinados por la variaci6n del número de ejemplares en las muestras 

.0 
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m.ensua1es, y que se acentúa, por lo lilnitado de las m.uestras. en abril. m.ayo. 

agosto y octubre. 

Por cuanto se refie re a los valore s porcentuales de A. jam.aicen

sis en relación con las otras tres especies (Tabla A2 y Fig. 4), su abundancia 

se prolonga de noviem.bre a febrero. ya que m.ás del 30.0% de los ejem.p1ares 

obtenidos en cada uno de esos meses pertenecían a esa especie. 

De acuerdo con el múnero de individuos de las muestras mensua .. 

les y considerando la frecuencia de capturas en las estaciones del afio (Fig. 5). 

los representantes de~. jamaicensis fueron igualmente abundantes en otofio e 

invierno. estaciones en las que se obtuvo el 72.0%. 

La proporci6n correspondiente a la primavera es baja (10.5%). la 

cual se incrementa en verano (17.5%), pero apenas llega a la mitad de los va-

10 re s de otoBa o in vie rno . 

Artibeus lituratus. - Los individuos de esta especie (Tabla Al), 

fueron capturados en mayor número en los útlimos meses del año (octubre

diciem.bre), meses correspondientes al final de las lluvias y el inicio de las 

secas. La representaci6n gráfica (Fig. 3) resultante del exam.en mensual -

presenta dos picos secundarios, uno en enero y el otro en junio, ocasionados 

por. el número limitado de ejeIllplares obtenidos en mayo, julio y agosto. 
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La forma general de la curva, por cuanto a los picos accesorios 

concierne, es más parecida a la de G. soricina que a la de~,-, jam.aicensis; 

sin embargo, temporalmente hablando, hay sincronía.en la abundancia de las 

dos especies de Artibeus. 

El porcentaje de las capturas mensuales (Tabla A2 y Fig. 4) con 

relación a las de las otras tres especies, manifiesta que...:!!... lituratus es c..2, 

rnún durante seis meses del afio (septiembre-enero), ya que en este lapso se 

obtuvo más del 40.0% del total de la colecta. La suma de los valores men

suales (Tabla 3) para la obtención de las muestras estacionales, revela que 

10 copioso de las capturas se logró en otoBa e invierno, estaciones de las que 

proviene el 79.0% de los ejemplares estudiados de~. lituratusj pero dentro 

de esas estaciones, al otofio le corresponde la proporci6n mayor (45. 2%) -

(Fig. 5). 

En primavera se obtuvo un porcentaje muy bajo (9.2%), que se h~ 

ce ligeramente mayor en el verano (11.2%), que equivale a un tercio del valor 

encontrado en el invierno (34.4%). 

Artibeus phaeotis. - La presencia de los individuos de esta espe

cie no guarda una relación muy directa en comparación con la de las especies 

anteriores debido a lo bajo del número total (88) y además de que éste se re

parte en los 12 meses del afio, por lo que no es posible percibir claramente 

'. 
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una abundancia en un mOluento dado, como ha sucedido con las otras especies. 

El nÚlnero es variable de mes a mes (Tabla Al), lo que determina que la re

presentaci6n gráfica (Fig. 3) sea aserrada. Sin embargo, considerando que 

la representación mensual sólo en cuatro meses (mayo, septiembre-noviem

bre) excedía de 10 ejemplares, es posible notar que proporcionahnente con 

los otros meses, los murciélagos de esta especie son más COlUunes de sep

tiembre a noviembre. 

Al exa:rninar los porcentajes de las capturas mensuales. en ning,!! 

no se rebasa ellO. 0% (Tabla A2 y Fig. 4). pero la curva resultante tiende a 

ser plana y s610 se interrumpe en junio, lUes en el que se obtuvo un individuo 

solamente. 

La suma de las capturas mensuales para obtener la variación e~ 

tacional, seBala que esta especie tiene dos épocas en las cuales su captura 

fue más exitosa: en primavera se obtuvo el 24.0% y en el otoBo el 49.00/0; -

quedando un 27.0% que se reparte en verano e invierno (Fig. 5). 

En resumen, Glossophaga soricina tiene su mayor abundancia de 

m.ayo a julio; Artibeus jamaicensis de noviembre a diciembre; la de.!:..... litura

tus esmás amplia y cubre de septiembre a diciembre. y en~. phaeotis se -

manifie sta de septiembre a noviem.bre. Lo más copioso de las capturas lUe!!, 

auales de G. soricina se efectuó en m.ayo al obtener el 87.0% de estos mur-

'. 



- 32 -

ciélagos, contra el 13.0% de los representantes de las otras tres especies; en 

noviembre, el 56.3% pertenecía a A. jamaicensis, y en octubre el 61. 9% fue 

de A. !ituratus. 

Desde el punto de "vista de la distribución estacional, Q.. soricina 

es muy abundante en primavera-verano, de donde proviene el 69.2% de la -

muestra examinadaj 1:..... jamaicensis lo es en otoño-invierno, estaciones en 

las que se obtuvo el 72.0%; A. lituratus también en otofio-invierno, con el -

79.0% y!!.... phaeotis en primavera, con el 24.0% y en otoño con el 49.0%. 

FRECUENCIA DE CAPTURAS Y RECAPTURAS: 

De los 1795 individuos pertenecientes a 17 especies, recolectados 

en el transcurso de un año (Tabla 1), fueron bandadas 1527 de s6lo ocho cate-

gorías específicasj 181 suman las recapturas (Tabla 2) y 87 ejemplares fueron 

preparados a la manera usual para ser conservados en colección de estudio. 

Los representantes de los géneros Glossophaga y Artibeus son -

los Inás abundantes; del priInero fueron bandadas 493 y 998 del segundo (no se 
• 

, incluye a A. toltecus del que s6lo fueron bandadas tres ejeInplares), 10 que h~ 

ce un total de 1491, es decir, el 97.6% del total de los Inurciélagos bandadas. 
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TABLA 2. - Individuos bandados, sus recapturas y relación 
porcentual de las mismas 

NO. DE INDIVl TOTAL DE PORCENTAJE 
ESPECIES DUOS BANDADOS RE CAPTURAS DE RECAPTURA 

Balantiopteryx plicata 1 

Glos Bophaga ~icina 493 70 14.2 

Leptonycteris yerbabuenae 15 1 6.6 

Sturnira lÜium 17 3 17.6 

Artibeus jamaicensis 400 25 6.3 

Artibeus lituratus 534 ~7 10.7 

Artibeus phaeotis 64 24 37.5 

ArtibeuB toltecus 3 1 33.3 

TOTAL 1527 181 11. 9 

El total de las recapturas suma 181, 176 (97.2%) corresponde a 

los géneros mencionados en el párrafo anterior y de ellas, 70 (38. 6%) pert~ 

nacen a Glossophaga y 106 (58.6%) a Artibeus, y las restantes cinco (2.8%) 

pertenecen a las otras tres especie s de las que se obtuvieron recapturas. 

Dentro del género Artibeus, tres especies se encuentran bien r!:. 

presentadas ~ jamaicensis,!!.... lituratus y A. phaeotis) tanto por el munero 
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de bandadas como por el de recapturados. Si bien A. toltecus presenta un 

porcentaje alto (33.3%). éste no es significativo debido a que s6lo tres indi 

viduos fueron bandadas. 

De las otras tres especies, Balantiopteryx plicata, Leptonycte

ris yerbabuenae y Sturnira lilium, algunos de sus representantes también -

fueron bandadas y recobrados, como se aprecia en la tabla 2. 

En resumen, 1527 ejemplares de ocho especies son los bandadas 

y las recapturas suman en total 181, que dan como resultado el 11. 9% de éxi 

to en las recuperaciones. 

Por los re sultados presentados en la tabla 2, a continuaci6n se -

hará alusi6n de aquellas especies cuyos valores son altos y de las cuales se 

obtuvo infonnación durante el ciclo anual. 

El número de individuos bandadas, el de los recobrados y el po.!. 

centaje respectivo para cada sexo de G. soricina, A. jamaicensis,.!!... litura

~y.!!... phaeotis, se representa en la tabla 3. 

A nivel genérico, los individuos recuperados son 57 de Glos sopha

.&2:. y 89 de Artibeus, que dan e111.6% y 8.9% respectivamente. De Glossopha

~ soriciria fueron bandadas m.ás hembras que m.achos y en esa relaci6n se 

efectuaron las recapturas y por 10 tanto, las proporciones filan las mismas 

,. 
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TABLA 3. - Hembras y machos bandados, recapturados y relación porcentual 
'de los n1Ú¡moB. En las segundas líneas los valores.totales para cada especie 

N D V 1 D ti O S 
ESPECIES BANDADOS RECAPTURADOS 1110 RECAPTCRADOS 

» d 9 d 9 d 

GloslSophaga !loricina 302 191 36 21 11. 9 11. O 
493 57 11. 6 

Artibeus jamaiceneis 243 157 10 13 4.1 8.3 
400 23 5.8 

Artibeus lituratus 323 211 23 28 i. 1 13,3 
534 51 9.6 

ArtibeuB phaeoti.s 38 26 12 3 31.6 11. 6 
64 15 23.4 

TOTAL 906 585 81 65 8.9 11. 1 
1491 146 9.8 

(Tabla 3); sin embargo, considerando el número de los ejemplares recobra-

dos (57) que son 36 hembras y 21 machos, significan que las hembras son re 

cuperadas en mayor proporci6n que los machos (63.2% Y 36.8% respectiva--

mente). 

Artibeus jamaicensis. - Más hem.bras que machos fueron banda-

dos pero en las recapturas predominaron los segundos en doble proporción 

(Tabla 3); pero al considerar el total de ejemplares recobrados (23), la dife 

rencia, aun cuando es favorable a los machos (56.5% contra el 43.5% de las 

'lo 
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hembras). no es tan marcada como en el análisis de la especie anterior. 

Artibeus lituratus. - Más hembras que machos fueron bandadas y, 

al igual que en la especie anterior, la proporción de individuos recuperados 

favorece a los machos casi al doble del valor que a las hembras (Tabla 3); sin 

embargo, si se considera el total de individuos que fueron recuperados (51), 

la resultante apenas favorece a los machos (54.9% contra el 45.1% de las hem 

bras). hecho que por otra parte es igual al de la especie anterior. 

Artibeus phaeotis. - Al igual que en las especies anteriores, tal!!. 

bién las hembras fueron más abundantes que los machos al momento de ser 

bandadas, pero a diferencia de las otras dos especies de Artibeus, en este c~ 

so la proporción de los recapturados es favorable a las hembras en cerca de 

tres veces el valor de los machos (Tabla 3), proporci6n que se hace mayal:" si 

se toma en cuenta que de los 15 individuos recobrados, 12 son hembras (80.0%) 

y 6610 tres son machos (20.0%). En smna, de G. soricina se recuper6 el --

11. 6%. de A. jamaicensis el 5.8%, de A. lituratus el 9.6% Y de~. phaeotis el 

23.4%, que resultó la especie más abundante por cuanto a los individuos reca"p' 

turados. 

Una vez que los individuos fueron bandadas, se liberaron inmedia

tamente, algunos de los cuales fueron recapturados en el transcurso de e ea mis 

ma noche en una. dos o tres ocasiones, como se aprecia en la tabla 4. 

". 
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TABLA 4. - Frecuencia de recapturas en la misma noche 
de la captura inicial 

TOTAL DE INDIVIDUOS FRECUENCIA DE LAS RECAPTURAS 
RECAPTURADOS 1 2 3 

Glos sophaga soricina 57 27 3 1 

Artibeus jamaicensis 23 6 

Artibeus lituratus 51 14 

Artibeus phaeotis 15 3 

Ciertamente, s610 en Glossophaga se dió el caso de recapturar a 

tres de sus representantes dos veces y sólo uno por tercera ocasión. Los in 

dividuos de Artibeus fueron recapturados una sola vez en el transcurso de esa 

noche. Ahora bien, en Glossophaga el porcentaje de los recapturados por pri 

mera vez es alto (47.4%); los recobrados por segunda ocasión significan el -

5.3%. Y el único que 10 fue por tercera. apenas significa el 1.8%. En Artibeus 

los individuos recobrados la noche en que fueron bandados representan el 

25.8%, es decir, casi la mitad del valor de Glossophaga. El índice mayor co 

rresponde aA. lituratus (27.5%), el intermedio y que por otra parte es cerca 

no al anterior, le corresponde a A. jarrlaicensis (26.1%) Y el menor a A. 

phaeotis (20.0%). 
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Si bien el tratamiento anterior correspondió a la frecuencia con 

que fueron recobrados los murciélagos en la misma noche en que fueron ba!! 

dados. A continuaci6n se mencionará la frecuencia con que fueron recaptura 

dos en el transcurso de un ciclo anual, dando como resultado el número de re 

capturas que se presenta en la tabla S. 

TABLA 5 ... Individuos recapturados y frecuencia de 
éstas en el transcurso de un aBo 

INDIVIDUOS FRECUENCIA DE LAS RECAPTURAS NO. DE 
RECAPTURADOS 1 2 3 4 5 RECAPTURAS 

Glossophaga soricina 57 46 9 2 70 

Artibeus jamaicensis 23 20 2 24 

Artibeus lituratus 51 42 6 54 

Artibeus phaeotis 15 9 3 1 1 23 

0los sophaga soricina. - De los 57 individuos recapturados 46 

(80.70/0) lo fueron una vez. 9 (15.80/0) en dos ocasiones y dos (3. 50/0) por tec~ 

rae Al sumar el número de individuos recapturad08 por la frecuencia con -

que lo fueron, hace un total de 70 el número de recapturas (Tabla 5). 



'. 

. .f 

• 

.. 39 -

Artibeus jamaicensis ... Fueron recobrados 23 individuos; uno t~ 

nía la banda muy mordida, siendo imposible reconocer el número y por lo -

tanto, no se le incluye en el análisis de las recapturas; 20 (87.00/0) ejempla

res fueron recobrados una vez, y dos (8.70/0) por segunda ocasión, lo que h~ 

ce un total de 24 el número de recapturas (Tabla S) • 

Artibeus lituratus ... Fueron recobrados 51 individuos, pero tres 

tenían la banda muy mordida y tampoco fue posible identificar el número y -

no son considerados en el análisis de recapturas, 42 (84.30/0) ejemplares fu~ 

ron recobrados una vez, y seis (11.8%) por segunda, lo que hace 54 el núme 

ro de recapturas (Tabla S). 

Artibeus phaeotis ... De los 15 ejemplares recobrados, uno tenía 

la banda muy mordida por lo cual no fue reconocido su nÚlnero y tampoco se 

incluye en el análisis de las recapturas. Nueve (60.0%) fueron recobrados 

por primera ocasión; tres (20.0%) por segunda; 1 (6.7%) por tercera y uno -

tnás (6.70/0) hasta por quinta vez, sumando 23 el número de las recapturas .. 

(Tabla S). 

En resumen, en tres especies se presentan valores muy elevados 

(superior al 80. 00/0) en cuanto a los individuos que fueron re cupe radas por pri 

mera vez. En A. phaeotis, aun cuando es alta esta relaci6n (66.60/0), es me

nor que en las otras tres, ya que sus valores se distribuyen en las otras tres 

frecuencias. 

" 
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En párrafos anteriores se ha tratado de los individuos que fueron 

recobrados tanto en la noche de su captura inicial, como el nÚlnero de veces 

en el transcurso de un afio. En la tabla A3 y figura 6, A-D se presenta la -

frecuencia de las recapturas tomando como fecha inicial la del bandado. 

Gl06sophaga soricina ... El 51. 4% (36)de las recapturas se llev6 

a cabo la noche de la captura inicial; en la tercera noche ellO. 0% (siete) y -

al primer mes ellO. 0% (siete); al segundo mes el 12.9% (nueve); al tercero 

el 5.7% (cuatro); al cuarto y quinto el 2.9% (dos); y a los séptimo, décimo y 

decllnotercero el 1.4% (uno). 

Artibeus jamaicensis ... El 25.0% (seis) de las recapturas fueron 

en la noche de la captura original, en la segunda y tercera suman el 12.5% 

(uno y dos respectivamente); al primer mes el 25.0% (seis); al segundo el -

11.6% (cuatro; al tercero el 8.3% (dos) y a los cuarto, quinto y sexto el 4.2% 

(uno) en cada mes. 

Artibeus lituratus ... El 25.8% (14) de las recapturas se llevó a 

cabo en la misma noche en que fueron bandadas; en la segunda el 5.6% (tres); 

en la cuarta y quinta el 1. 9% (uno). Al primer mes el 22.10/0 (12); al segundo 

el 24.1% (13); al tercero el 5.6% (tres); al cuarto el 3.7% (dos); al quinto el 

7.4% (cuatro) y al octavo el 1.9% (uno). 

." 
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Fig. 6. - Número de individuos bandadas y recobrados m.ensual 
mente, en la región de Tecpan de Galeana, Guerrero 
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Artibeus phaeotis. - El 13.0% (13) de los murciélagos recobrados 

se efectuó la noche en que fueron bandadas; a las segunda, tercera y quinta nE, 

ches el 4.4% (uno) en cada Una. Al primer mes el 13.00/0 (tres); al segundo -

21.6% (cinco); del tercero al sexto el 8.7% (dos) en cada Uno y al séptimo el 

4.4% (uno). 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, el nÚlnero de las 

recapturas disminuye con el transcurso del tiempo, ya que entre el momento 

del bandada y los dos primeros meses. de Glossophaga soricina se obtuvo el 

84.3% del total de las recapturas, de A. jamaicensis el 74.1%. de A. litura

~ el 81.4% y de A. phaeotis el 60.8%. 

En-º-. soricina y A. lituratus • las recapturas fueron numerosas 

en la misma noche de la captura inicial y en las otras dos, sin serlo de ma

nera similar, es notorio que en las cuatro las recapturas fueran menores en 

las cuatro noches siguientes, para incrementarse notablemente al primero y 

segundo meses, a partir de los cuales las proporciones vuelven a disminuir. 

Por otra parte, en-º-. soricina se presenta el único caso de un i,!!. 

dividuo macho que fue bandada el 25 de mayo de 1972 y recobrado el 25 de j~ 

nio de 1973, es decir, 13 meses después de su captura original. 
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SITIOS DE RECAPTURAS 

Glossophaga soricina .... Para esta especie, los 57 individuos r~ 

capturados sumaron 70; las recapturas se efectuaron en la misma localidad 

en donde fueron bandadas • 

Artibeus jamaicensis. - De esta especie fueron recobrados 23 ... 

ejemplares que SUlllaron 24 recapturas (Tabla A3), 11(47.8%) de ellos fueron 

recobrados en la misma localidad en donde fueron bandados y los otros 12 -

(52.2%) en una diferente (Tabla 6). Seis que fueron bandadas en Tecpan se 

recobraron a 2 Km al SE de Tecpan, habiendo recorrido una distancia de 2 

Km; dos bandados en Tecpan se recapturaron a 2 Km al SW de Tecpan, ha

biendo recorrido la distancia anterior: dos bandados a 2 Km al SW de Tecpan 

se recapturaron en Tecpan¡ uno bandado a 2 Km al SW de Tecpan y recobra

do en Tenexpa, recorrió una distancia de 5. O Km al SW del sitio de la captu 

ra inicial y el otro, que fue bandado en Tecpan y recobrado en Tenexpa, re 

corri6 una distancia de 6.5 Km al SW de la captura original. 

En resumen, 10 de 12 murciélagos fueron recobrados a 2. O Km, 

uno a 5. O Km y el otro a 6.5 Km del lugar de su captura inicial. 

Artibeus lituratus." Los 51 individuos recobrados acumularon 

54 recapturas (Tabla A3); 42 (82.4%) de ellos son recuperados en los mismos 
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sitios en donde fueron bandadas y s6lo nueve (17.6%) en uno diferente (Ta 

bla 6); de éstos, dos fueron recobrados por segunda ocasión, 10 que Sll1l1a 

11 el múnero de l~s recapturas. Cinco bandadas en Tecpan fueron recobra 

dos a 2 K1n al SE de Tecpan, uno de ellos (No. 11337), que fue bandada el 

28 de noviembre de 1972 a las 3: 00 horas, fue recobrado el 15 de diciembre 

del mismo afio a las 23: 00 horas; por segunda vez se le captur6 el 22 de ene 

ro de 1973 a las 22: 00 horas, pero en la localidad donde se le había captur~ 

do originahnente, significando el único caso observado en este estudio de un 

animal que sale y vuelve al sitio de partida. Dos individuos bandadas a 2 -

Km al SW de Tecpan, se les recobr6 a 2 Km al SE de Tecpan, habiendo r~ 

corrido una distancia de 4. O Km; los otros dos, que fueron bandadas a 2 -

Km. al SE de Tecpan, se les recuper6 posteriormente en Tenexpa, locali

dad distante en 7.5 Km al SW de la anterior, y esta cifra representa el lí

mite máx:ilno entre las localidades en las cuales se llevó a cabo este estu-

dio. 

En resumen, cinco de los nueve murciélagos fueron recobrados 

a 2. O Km, dos a 4. O Y los otros dos a 7.5 Km del lugar de su captura ori

ginal. 

Artibeus @aeotis. - De esta especie fueron recobrados 15 indi

viduos, los cuales sumaron 23 recapturas (Tabla A3); todas ellas se efec

tuaron en las mismas localidades en donde previamente habían sido banda 

dos. 



• 

- 45 -

TABLA 6. - Fecha y lugar en que fueron bandados (B) y recobrados (R) 
algunos individuos de dos especies de murciélagos frug{voroB neotroRi 
cale B. Se cita la distancia en Km entre la localidad de bandado y re 
captura 

FECHA 

B 18 julio 
R 18 agosto 
B 23 septiembre 
R 15 diciembre 
B 24 septiembre 
R 27 octubre 
B 24 septiembre 
R 29 noviembre 
B 24 septiembre 
R 29 noviembre 
B 26 octubre 
R 26 noviembre 
B 26 octubre 
R 27 octubre 
B 25 noviembre 
R 28 noviembre 
B 26 noviembre 
R 15 diciembre 
B 27 noviembre 
R 25 marzo 
B 26 octubre 
R 26 marzo 
B 27 marzo 
R 26 junio 

B 23 octubre 
R 27 febrero 
B 25 octubre 
R 27 octubre 
B 25 octubre 
R 29 octubre 
B 26 octubre 
R 29 novieITlbre 
B 28 octubre 
R 14 diciembre 

SEXO LOCALIDAD 

Artibeus jamaicensis 

« 
d 

d 

d 

« 
d 

« 
« 
c5 

9 
d 

2 Km SW Tecpan 
Tecpan 
Tecpan 
2 Km SE Tecpan 
Tecpan 
2 Km SE Tecpan 
Tecpan 
2 Km SE Tecpan 
Tecpan 
2 Km SE Tecpan 
Tecpan 
2 Km SW Tecpan ' 
T e e pan 
2 Km SE Tecpan 
2 Km SE Tecpan 
Tecpan 
2 Km SW Tecpan 
Tenexpa 
Tecpan 
Tenexpa 
Tecpan 
2 Km SE Tecpan 
Tecpan 
2 Km SW Tecpan 

Artibeus lituratus 

2 Km SW Tecpan 
2 Km SE Tecpan 
Tecpan 
2 Km SE Tecpan 
Tecpan 
2 Km SE Tecpan 
Tecpan 
Z Km SE Tecpan 
2 Km SE Tecpan 
Tenexpa 

DISTANCIA 
ENKM 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

5.0 

6.5 

2.0 

2.0 

4.0 

2.0 

2.0 

2.0 

7.5 
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TABLA 6. - (Continuación) 

FECHA SEXO LOCALIDAD DISTANCIA 
• EN KM 

B 26 noviembre c5 2 Km SW Tecpan 
R 28 noviembre 

d 
2 Km SE Tecpan 4.0 

B 27 noviembre Tecpan 
R 29 noviembre 2 Km SE Tecpan 2.0 
B 28 noviembre 9 Tecpan •. 
R 15 diciembre 2 Km SE Tecpan 
R 22 enero Tecpan 2.0 
B 28 noviembre 2 Km SE Tecpan 
R 16 diciembre 2 Km SE Tecpan 
R 20 enero Tenexpa 7.5 

• 

• 

". 
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FRECUENCIA DE LAS CAPTURAS CON RESPECT O AL OCASO 

DEL SOL: 

La frecuencia de las capturas con respecto al ocaso del sol, la 

hora del inicio y final de las mismas y el análisis porcentual de las captu 

ras estacionales de las cuatro especies de murciélagos frugívoros, son .. 

como sigue: 

Glos sophaga soricina. - Después de un período en que las capt~ 

ras fueron abundantes y que corresponde a las primeras horas de la noche, 

el mÍlnero de individuos disminuye en relaci6n directa con el transcurso de 

la misma (Fig. 7). En las primeras cinco horas que siguen al ocaso fueron 

obtenidos 389 de los 572 ejemplares que suman el total, lo que significa -

que en ese lapso la colecta representa el 68.0%. mientras que el 32.0% -

restante se obtuvo en las otras ocho horas que completan la noche. 

En realidad, pocos individuos fueron capturados en la primera -

hora (18); el nÚlnero aumenta notablemente en la segunda (104) y alcanza el 

máximo en la tercera (124), a partir de la cual los valores van decreciendo 

conforme transcurre la noche, aunque es de notar que el nÚID.ero de indivi

duos de la octava a la décima hora se mantiene constante; después dismin~ 

ye progre sivam.ente en las últimas cuatro horas, alcanzando su mínimo 

(cuatro) en la décimotercera. 
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I 2 5 " 5 6 1 8 9 10 11 12 15 

TIEMPO EN HORAS DESPUES DEL OCASO DEL SOL 

Fig. 7. - Individuos capturados en el transcurso de un afio con 
relaci6n al tiempo transcurrido después del ocaso del sol 

La hora del inicio de las capturas en los diferentes meses del 

afio (Fig. 8), revela que los murciélagos de esta especie fueron obtenidos 

en septiembre a los 58 minutos después del ocaso del sol y ~n diciembre 

a los 157 (Tabla A4), tiempo que representan a los extremos por cuanto 

al inicio de la colecta y que coinciden con los principios del otofio y del -

invierno, respectivamente. 
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Fig. 8. - Principio y final de las capturas de los individuos 
de cuatro especies de murciélagos frugívoros neotropica-
lee en el transcurso de un afio, con relaci6n al tiempo del 
ocaso y orto del sol 
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Los lapsos nlenores, se observaron desde el final de la prirnavc 

ra (mayo) hasta 106 prinleros meses del otoño (septiembre y octubre), y -

los mayores abarcan desde el final delataBa (noviem.bre) hasta los dos pri. 

meros meses de la primavera (m.arzo y abril); sin embargo, al final del in 

vierno (febrero) varios ejemplares fueron colectados a los 60 minutos des

pués de la puesta del sol, caso que coincide con la colecta efectuada al pri!!, 

cipio de otoBa (septiembre); ésto aparentemente refleja que los murciélagos 

de esta especie fueron obtenidos más tarde en la temporada otoBo-invierno 

y más temprano en primavera y verano, y aun cuando los resultados de la 

tabla A4, insinúan un fenómeno de esta naturaleza, en realidad no hay una 

relación estacional manifie sta. 

El final de las capturas (Fig. 8) sefiala que en siete meses del

afio finalizaron antes del orto; en tres, después, y en los otros dos, prác

ticaInente coinciden con la salida del sol. Dentro del priIner caso, los -

tiempos extremos corresponden a Inayo (24 Ininutos ) y novieInbre (129 nE 

nutos); en el segundo evento están abril (17 Ininutos), junio (40 minutos) y 

septiem.bre (13 m.inutos), y en el tercero se encuentran m.arzo y octubre, 

ya que en el primero la colecta ces6 nueve minutos antes del orto y en el 

segundo a los cinco minutos de haber salido el sol; COTIla estos valores son 

muy pequeBos, se ha preferido consignarlos dentro del tercer caso • 

. ' 
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El análisis porcentual de los ejemplares capturados en las cua-

tro estaciones del afio con respecto al ocaso del sol (Fig. 9), sef'iala que -

109 re presentantes de Q. soricina fueron colectados a partir de la segunda 

hora después del ocaso en primavera y verano, y a partir de la primera en 

otofio e invierno, hecho que fue sefialado con relación al tiempo inicial de 

las capturas. 

PRIMAVERA 

40 VERANO 

.0 

• 10 11 I 

% 10 

IO~~~~_~_ ... 5,-
I 7' • • 10 n 11 

Tllmpo tn l'ioru dUp'ul. di' oc.OIO dll 101 

Fig. 9. - Porcentaje de individuos de Glossophaga soricina (línea 
interrwnpida), Artibeus jarnaicensis (línea gruesa continua) y A. 
lituratus (línea delgada continua) capturados en las cuatro estaci,2. 
nes del afio, con relación al tie:mpo transcurrido después del oca
so del 801 
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Las proporciones mayores de la colecta se lograron en la segUE:, 

da hora en el verano y en la tercera en primavera, otofio e invierno. La 

representaci6n gráfica (Fig. 9) muestra patrones de abundancia similares 

en las cuatro estaciones; sin embargo, la curva de verano se aparta de la 

forma general de las otras, ya que en ésta la captura empez6 siendo abun 

dante (28% del total), a diferencia de las otras en que fue menor; no obsta,!l 

te que las capturas iniciales de primavera y otoBa tienen valores proporciE. 

nales altos (15. O Y 12.00/0 respectivamente) las de invierno (febrero), tanto 

en la primera como en la segunda horas, los valores son inferiores al 6.00/0 

y, por lo tanto, los picos de mayor abundancia se presentan más tarde . 

La frecuencia de las capturas, tomando en consideraci6n sólo -

dos épocas, la de lluvias y la de secas, la curva de verano coincide perfeE. 

tamente con la primera y la de invierno con la segunda, excepto que en la 

temporada seca la proporción de individuos colectados, en la segunda hora 

es mayor (15.0%) que en la de invierno (5. O%~ por 10 demás, no hay difere!!. 

cía.s. 

Las capturas finalizaron en primavera, verano e invierno en la 

décimosegunda hora y en otoño en la décimotercera, como corresponde a 

las noches más largas en esta época del aBo. 

". 
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Artibeus jalllaicensis. - Al igual que en la especie anterior, hay 

un período en el que las capturas representan valores máximos correspo.!! 

diendo a las primeras horas de la noche, después el número de individuos 

disminuye con el transcurso de la mis:m.a (Fig. 7) En las primeras cinco 

horas que siguen al ocaso fueron colectados 251 de los 428 ejemplares que 

SUIllan el total, representando el 58.6%, mientras que el 41.4% restante 

se obtuvo en las ocho horas siguientes. 

En esta especie también, en la pri:m.era hora fueron colectados 

pocos ejemplares (17), el número aUIllenta enla segunda (37) y se hace :m.~ 

yor en la tercera (85), en la cual ee alcanza el valor máxilno; después, los 

nÚIrlero descienden progresivamente con el paso de las horas. En la séptj 

ma hora hay un incre:m.ento pequeffo por la captura de 41 individuos, el que 

se acentúa con los valores de la sexta (30) y octava (27) horas; sin embargo, 

dada la diferencia que hay entre los valores de la quinta a la octava horas, 

bien puede considerarse poco significativo el increm.ento en la séptima y, .. 

por lo tanto, la curva (Fig. 7) de esta especie es unirnodal también, debido 

a que la disminución del nÚIrlero coincide con el paso de la noche; el núm.e

ro menor (tres) fue obtenido en la décimotercera hora . 

Al iniciarse las capturas (Fig. 8), los reprt;sentantes de~ J2:,.

maicensis fueron obtenidos a los 67 minutos después del ocaso en diciembre 
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ya 106 271 en agosto, tiemp06 que representan los extremos; el mínimo cE. 

rresponde al principio del invierno y el máximo al final del otof'io. Dentro 

de este margen de variaci6n, en primavera las recolecciones iniciales se 

realizaron entre 110 y 151 minutos una vez pasado el ocaso, en verano va

riaron entre 77 y 271, en otof'io entre 73 y 100, Y en invierno entre 67 y 140 

minutos; por lo antes mencionado, las diferencias de las capturas iniciales 

son muy notorias de me s a me s (Tabla A4) dentro de cada estación. 

Por cuanto al final de las capturas (Fig. 8). se advierte que, en 

seis meses, éstas terminaron antes del orto; en tres, después; en dos, el 

final coincide con la salida del sol, y del otro mes (mayo) no se .s:;onsignan 

los datos por 10 escaso de la muestra. Dentro del primer caso, los tiem .. 

pos extre:moB corresponden a diciembre (27 minutos) y febrero (89 minutos); 

en el segundo evento están abril (17 minutos), junio (40 :minutos) y septiem

bre (13 minutos); en el tercero se encuentran octubre y novielllbre, ya que 

en el primero la recolecta cesó a los cinco minutos y en noviembre a los 

nueve de haber salido el sol; como estos valores son muy pequef'ios, se ha 

preferido incluirlos en el tercer caso. 

El examen porcentual de los ejemplares capturados en las cua

tro estaciones del afio (Fig. 9) sef'iala que lo fueron a partir de la segunda 

hora después del ocaso en prilllavera, verano e invierno, y a partir de la 

prillle ra en otof'io. 



& 

• 

• 

.. 

- 55 

Las proporciones mayores de la recolección se obtuvieron en la 

segunda hora en el verano, en la tercera en primavera y otof'ío, y en la 

cuarta en invierno. La representaci6n gráfica (Fig. 9) muestra tres patr~ 

nes diferentes por cuanto a la forma de las curvas: la de primavera es tí

picamente bimodal con picos (24.0%) en la tercera y en la novena o décima 

horas, aunque este último es menor (10. O%); en verano propiamente no hay 

una curva definida y los incrementos mayores (16.0%) se tienen en la segli!!:. 

da y séptima horas, pero más bien parece que la poblaci6n se mantiene cons 

tante las primeras siete horas de la noche en la representación del otoño pre 

valece el modelo anterior, aunque el incremento de la séptima hora es me

nor {l1. O%} que el de verano; la curva de invierno presenta el pico de mayor 

abundancia (35. O%) en la cuarta hora, y en la novena hay un ligero promonto 

rio apenas del 8.0% que recuerda el de primavera. 

Ahora bien, si se consideran s6lo dos épocas, la de lluvias y la 

de secas, la curva de otof'ío coincide con la primera, excepto que en otof'ío 

las capturas iniciales fueron en la primera hora y en la temporada lluviosa 

10 fueron a partir de la segunda y la curva de invierno corresponde a la de 

la época de sequía, excepto que en invierno la colecta inicial fue en la se

gunda hora ..¡ la cúspide de abundancia es en la cuarta, mientras que en las 

secas las capturas principian en la hora primera y el pico de abundancia e s 

en la tercera hora. 
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Las capturas finalizaron en la décUnosegunda hora en prill1ave

ra, verano e invierno, y en la décilllotercera en otoft.o. 

Artibeus lituratuB. - Esta especie sigue el patrón de las dos an 

teriores, en el sentido de presentar un período con los valores más altos 

de capturas correspondiente a las prilneras horas de la noche, el nú:mero 

de individuos disminuye en relación directa can el transcurso de la rnis

m.a (Fig. 7). En las cinco primeras horas después del ocaso se obtuvie

ron 309 de los 597 individuos colectados, es decir, el 51.8% del total, 

m.ientras que el 48.2% restante fue obtenido en las ocho horas siguientes 

que completan la noche. 

En la priInera hora fueron capturados menos individuos que en 

las especies anteriores (11), en la segunda hora el número apenas es roa 

yor (44) que el obtenido de A. jall1aicensis (37); en la tercera hora e s cua~ 

do se obtuvo el valor :más alto (113); a partir de esta hora las cifras de iE. 

dividuos capturados descienden con el paso de la noche como se ha obser

vado en las especies anteriores; pero el descenso no es tan suave, ya que 

en la curva de esta especie, se presentan incrementos accesorios, uno en 

la quinta hora dado por la captura de 74 ejem.plares, otro en la sépti:ma (59 

individuos) que coincide con el observado en A. jamaicensis, y el otro en 

la déci:ma hora (41 individuos), los cuales determ.inan el rOll1pimiento de 

.' 



• 

• 

'. 

- 57 -

la suavidad del descenso en la curva. A partir de la décima hora loS' valo 

res se hacen cada vez menores y el mínimo (seis) es· obtenido, como en -

los casos anteriores, en la décimotercera hora. 

El inicio de las capturas de los representantes de esta especie 

(Fig. 8, Tabla A4), tuvo efecto a los 67 minutos en diciembre y a los 170 

en marzo, después de la puesta del sol, tiempos que, por otra parte, re

presentan los extremos en lo relativo al comienzo de la colecta, valores 

que se presentan en los principios del invierno y primavera (no se inclu

yen los resultados de mayo, porque la muestra es de un solo individuo). 

En primavera, las capturas iniciales se realizaron entre los 110 y 170 mi 

nutos, en verano entre los 77 y 91, en otof'io entre los 84 y 103, Y en invief. 

no entre los 67 y 120 minutos después del ocaso. En general, la iniciación 

de las capturas es coincidente con el ocultamiento del sol y, con excepción 

dela correspondiente a marzo, las líneas resultantes son casi paralelas. 

El término de las capturas (Fig. 8) fue en ocho meses del año, 

antes del orto; en uno, después; en dos meses, el final de las capturas -

coincide con la salida del sol, y del otro rre 8 (mayo) no se consignan los 

datos por lo escaso de la muestra. En el primer caso, los tielUpos extr~ 

mas corresponden a junio (20 minutos) y abril (103 minutos); en el segundo 

evento está el mes de septiembre (13 minutos); en el tercero se encuentran 

.. 
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octubre y noviembre (en octubre la recolección cesó a los cinco minutos y 

en noviembre a los nueve después de salido el sol y como se ha mencion~ 

do en el caso de las dos especies anteriores), y se les incluye en este apar 

tado porque los valores temporales son muy pequef'ios. Ahora bien. es de 

notar que, exceptuando el final de la recolección de junio, en primavera y 

verano las capturas finalizaron más de 60 minutos antes del orto solar • 

Los valores porcentuales de los individuos capturados en las cu~ 

tro estaciones del año (Fig. 9) siguen el modelo deA .. jamaicensis por cuan 

to a la hora del inicio de la colecta, es decir, que los murciélagos de esta 

especie fueron obtenidos a partir de la segunda hora en primavera, verano 

e invierno, y a partir de la primera en otof'io; pero las proporciones mayo

res se alcanzan en la quinta hora en primavera y verano, y en la segunda 

en otofio e invierno; por lo tanto, por cuanto al tiempo en que se presentan 

108 picos de abundancia, los patrones son diferente s. 

En primavera, la frecuencia de capturas de A. lituratus es fra,!! 

camente diferente de la de~. jamaicensis, ya que esta última tiene un pi

co de abundancia en la tercera hora, a partir de la cual los valores dismi

nuyen progresivamente hasta la novena y décima horas, en las que se pre

senta un pico secundario, aunque menor que el anterior, mientras que A

lituratus, sin ser escaso en la tercera hora, presenta el pico de mayor -
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abundancia (22.0%) que corresponde a la quinta hora, a partir de la cual 

hay un descenso paulatino en las horas siguientes, pero que evidencia una 

incompatibilidad tempor al con A. jamaicensis. 

La curva de verano de A. lituratus tiende a seguir el tipo descri 

to para~. jamaicensis, pero la abundancia abarca de la quinta (en la que 

ocurre el pico mayor, que representa el 22.0%) a la octava horas, y los va 

lores se presentan alternados, es decir, mientras la proporci6n de una es 

pecie aumenta en una hora determinada, en la otra especie disminuye y así, 

prácticamente, hasta el final. En ca.xnbio, las curvas de otofío e invierno 

siguen los patrones observados en~. jamaic¡:ensis, con la excepci6n de que 

en invierno, A. lituratus fue muy abundante en la tercera hora (20.0%) y, 

corno se mencionó,~. jamaicensis 10 fue en la cuarta y la proporción de 

individuos capturados de~. lituratus es más alta (28.0%) que en las otras 

estaciones; también en esta estación se presenta asincronía, aunque no tan 

evidente como en los casos sefialados. 

La frecuencia de las capturas en relaci6n con las épocas de se

quía y de lluvias, presenta modelos similares a los de invierno y otoño re~ 

pectivamente; sin embargo, debido a los valores acumulados, manifiestan 

algunas diferencias; en la época de sequía las capturas iniciale s se produ

jermen la priInera hora y el pico de abundancia corresponde a la segunda 
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mientras que en la época de lluvias las recolecciones se inician en la segu!!, 

da y la cúspide de abundanci.a se pre senta en la tercera hora. 

Artibeus phaeotis. - Al igual que en las otras especies, hay un pe 

r(odo el que los individuos capturados fueron abundantes y corresponde a -

las primeras horas de la noche; después el número disminuye en relación 

directa en el transcurso de la misma (Fig. 7). Cinco horas de spués del -

ocaso, fueron colectados 48 de los 88 individuos que SUlllan el total, es de 

cir. el 54.6%, mientras que el 45.4% se reparte en las ocho horas siguieE, 

tes que completan la noche. 

En la primera hora fueron capturados dos individuos; el número 

se incrementa notablemente en la segunda (20), para disminuir progresiv~ 

mente en las tres horas siguiente s; en la sexta, hay un incremento pequefio 

dado por la captura de nueve ejem.plare s, que si ee compara el nÚtnero ob

tenido en esta hora con el logrado en la quinta (cinco), ee advierte que la cli 

ferencia es poco notoria. En la eéptim.a, octava y novena, los valores son 

sim.ilares (cuatro, cinco y tres ejemplares respectivamente); en la décima 

hora se presenta un tercer pico en la curva, que coincide con el observado 

en A. lituratus y el cual está determinado por el mismo número de ejempl~ 

ree capturados en la sexta hora (nueve); después los número disminuyen, -

obteniendo dos individuos tanto en la décimosegunda como en la décimoter

cera horas. 
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Tomando en cuenta la hora en la cual se iniciaron las capturas 

en los diferentes meses del año (Fig. 8), los murciélagos de esta especie 

fueron colectados en diciembre a 108 52 minutos y en enero a 108 260 mi

nutos después de la puesta del sol (Tabla Á4); tiempos que además signifi

can los extremos en cuanto al comienzo de la captura y tanto el mínimo c2, 

mo el máximo se encuentran en el invierno. En primavera las capturas -

dieron principio entre 91 y 11 O minutos después de la puesta del sol, en v~ 

rano entre 77 y 259, en otoño entre 84 y 100 minutos; los de invierno ya han 

sido mencionados. PriInavera y otoBa son las épocas en las cuales no hubo 

grandes contrastes en los inicios de la captura; diciembre y febrero, son 

los meses en los cuales se dieron los tiempos menores, pero en enero y j~ 

nio pasaron varias horas antes de ser colectado el primer individuo. 

Exceptuando los tiempos mayores, los murciélagos de A. phaeo ... 

tis fueron capturados más temprano en invierno y ligeramente más tarde 

en las otras épocas del aBo; sin embargo, en este caso tampoco se puede 

hablar de una variaci6n estacional, sino que el inicio de las capturas sigue 

paralelo al ocaso del sol. 

Por lo que respecta al tiempo de cesación de las capturas (Fig. 9) 

se advierte que en siete meses del aBo terminaron antes del orto, en dos -

meses terminaron después, en un mes el final de las capturas coincide con 
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la salida del sol y de dos meses no se dan los resultados por lo escaso de 

la muestra. En el primer caso, 108 tiempos extremos corresponden a m~ 

yo (24 minutos) y diciembre (447 minutos), en el segundo caso se encuen

tran los meses de abril (17 minutos) y septiembre (13 minutos), en el te..!: 

cero está octubre, ya que la recolección ces6 cinco minutos después de la 

salida del sol. Por 10 antes expuesto y a pesar de que no se tienen datos 

confiables en todos los meses por 10 escaso de las muestras, puede consi 

derarse que la captura de los murciélagos de esta especie termin6 antes 

que en las otras (Fig. 9 Y Tabla A4), 10 cual puede estar en relaci6n con 

el número total de individuos estudiados y que comparativamente con el de 

las otras especies, es inferior a la cuarta parte de cualquiera de las otras 

tres. 

El análisis porcentual de las capturas estacionales no se consi,g 

na debido a lo limitado de las muestras. 

En resumen, las cuatro especies presentan un período en que 

las capturas son abundantes, correspondiente a las primeras horas de la 

noche, y así, dentro de las prime ras cinco horas que siguen al ocaso, fue 

obtenido más del 50.0% del total de individuos estudiados. La curva gen~ 

ra1 de G. soricina,.!;.: jamaicensis y A. lituratus muestra picos de máxi

mas capturas en la tercera hora, después el número de ejemplares dismi 

nuye progresivamente con el transcurso de la noche y los valores mínimos 
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se obtienen en o cerca del orto solar; por lo tanto, el patrón general de la 

actividad nocturna repre senta curvas típicamente unimodale s. La abundan 

• 
cia de A. phaeotis ocurre en la segunda hora y aunque también el número 

disminuye concomitantemente con el transcurso de la noche, la curva gen~ 

ral presenta dos picos, uno a la mitad de la noche y el otro cercano al ama 

necer • 

• 
Por cuanto se refiere al tiempo del inicio de las capturas de los 

representantes de las cuatro especies, sigue paralelo con la puesta del sol 

y no hay una relaci6n estacional. 

El término de la recolección ocurrió antes de la salida del sol 

en la mayoría de los meses y, en general, el número fue reducido en las 

ce rcanÍas del orto. 

El análisis porcentual de los ejemplares obtenidos en las cuatro 

estaciones del afio demuestra que..Q... soricina fue capturada a partir de la 

primera hora en otof'ío e invierno, y a partir de la segunda en primavera y 

verano;.!!:.. jamaicensis y.!:..... lituratus. a partir de la primera en otoño y 

de la segunda en primavera, verano e invierno. 

En primavera, la abundancia de-º:... soricina y A. jamaicensis se 

localiza en la tercera hora; adeITlás, la curva de la segunda es bimodal y 

, 
la abundancia de A. lituratus ocurre cuando los valores de A. jamaicensis 
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son pequefios, no habiendo, por 10 tanto, sincronía telUporal. En verano 

los patrones de G. soricina y A. jall'laicensis son diferentes de los advc}: 

tidos en la estaci6n anterior; la captura empieza abundante; en la prime

ra especie, los valores descienden a partir del pico de la segunda hora y 

se mantienen constantes; en cambio, en la segunda, los valores se man

tienen aproximadamente constantes hasta la séptima hora. A. lituratus 

sigue el patr6n de A. jamaicensis, pero en forma alternada, es decir, -

aUIIl.entan los valores de una y disminuyen los de la otra y, por lo tanto, 

los picos de abundancia enA: lituratus se dan en la quinta y octava horas, 

mientras que en A. jamaicensis son en la segunda y en la séptima horas. 

En otofio e invierno las tres especies tienen patrones sirnila .. 

res, con picos de abundancia en la tercera hora, excepto en A. jamaicen

ais que en el invierno se presenta en la cuarta hora. 
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PROPORCION RELATIVA DE SEXOS Y EDADES: 

Como se ha mencionado, la edad fue determinada siguiendo dos 

criterios diferentes, uno de acuerdo con el desgaste de los caninos, por 

medio del cual fueron percibidas tres edades: juveniles, subadultos yad,:! 

tos y tomando en consideración el cierre de las epífisis de las falanges en 

dos: inmaduros y adultos. Como no fue posible utilizar métodos más pre 

cisos, se formaron dos grupos, uno que incluye a 108 inmaduros y juveni

les y el otro a los subadultos y adultos, ya que ésto ofrecía mayor confian 

za; por lo tanto, a continuación se hará mención a individuos juveniles y 

adultos. 

Glossophaga 60ricina. - En las capturas las hembras sobrepa

san en número a los machos en nueve de los doce meses del afio (Fig. 10) 

con 63.1% como valor mínimo en agosto y 85.7% como máximo en enero. 

En mayo, junio y octubre, las capturas de hambras y machos fueron muy si 

milares, siendo la proporción igual en mayo (50.0%) y del orden del 52.8% 

y 51.5% en junio y octubre respectivamente. margen que es favorable a

las hembras. 

De los 515 ejemplares examinados 28 (5.4%) corresponden a

elementos juvenile s, 10 que sefiala la gran proporción de adultos captura

dos. 
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Fig. 10. - Porcentaje de hembras (parte negra de las barras) y m~ 
chos (parte blanca de las barras). capturados en el transcurso de 
un afio. Arriba de las barras el número del monto de la muestra 
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En cuatro meses fueron capturados 28 elementos juveniles, 19 

en mayo (17.3%), uno en junio (1.1%), siete en julio (11.7%) Y el otro en 

diciembre (4.2%). En los ocho meses restantes todos los ejemplares 0,E, 

tenidos eran adultos (Fig. ll). 

Artibeus jamaicensis. - En ocho meses las capturas de las heIE

bras sobrepasan en número a los machos (Fig. 10) con 55.6% como valor 

m(nimo en agosto y el 71.4% como máximo en julio. 

En realidad s610 en abril la proporci6n de los machos fue lige

ramente mayor a las hembras, ya que los primeros significan el 66.7%. 

En julio y septiembre las proporciones de los machos apenas rebasan el 

50.0%, que bien pueden considerarse iguales en ambos casos . 

La relaci6n correspon:liente al mes de tnayo es omitida porque 

el nÚlnero de individuos capturados (dos hembras y dos machos) no es -

significati va. 

De los 410 ejemplares examinados, 23 (5.6%) eran juveniles, 

que fueron obtenidos en ocho meses y cuyas muestras extremas son uno 

en enero (2.7%) Y cinco en abril (33.3%). 

En julio, agosto y noviembre todos los individuos estudiados 

eran adultos (Fig. 11) . 

". 
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Artibeus lituratus.- Esta especie sigue de cerca el patr6n de 

A. jaITlaicensis ya que en siete ITleses las proporcione s de heITlbras y ITl~ 

chos favorecen a las prim.eras (Fig. 10), cuyos valores extreITlOS son 57.1% 

en octubre y 68.5% en enero. 

En julio los machos sobrepasan a las helnbra~, ya que signill 

can el 70.6%. En abril, junio y agosto las capturas de hembras y machos 

son similares, en abril fueron colectados 24 individuos 12 de cada sexo. 

En junio y agosto las proporciones de las hembras son el 53.1 Y 52.9% 

respectivamente, por lo que bien podría considerarse que en esos meses 

hem.bras y machos fueron capturados en la m.ism.a proporci.6n. 

Los resultados de m.ayo se omiten porque s610 fue capturado un 

ejem.p1ar. De los 566 ejemplares examinados 51 (9.0%) pertenecen a es

tados juveniles que fueron capturados en nueve Ineses del afio y cuyas 

muestras extremas son, uno en febrero (3.3%) Y 15 en octubre (14.0%). 

En julio y agosto todos los individuos estudiados eran adultos (Fig. 11). 

Artibeus phaeotis. - Ha sido tomado en cuanta. el núm.ero de -

ejemplares capturados 8610 en ocho !neses; se OIniten los restantes (fe

brero, m.arzo, junio y diciembre) por considerar poco significativos los 

resultados (Fig. 10). 
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En seis me ses las hembras sobrepasan en número a los machos, 

con valores extremos que varían de 100.0% en enero y 71.40/0 en junio y -

septiembre. En agosto la muestra está representada por cinco ejemplares 

y la relaci6n hembras-machos favorece a los segundos (80.0%), en novierg 

bre se presenta el mismo caso y aunque la muestra la constituyen 17 indi

viduos. la proporción resultante es menor (58.8%). 

De los 73 ejemplares considerados. 11 (13.7%) eran juveniles. 

que fueron capturados en el transcurso de cinco de los ocho meses que se 

toman en cuenta en este análisis. Las muestras extremas de los estados 

juveniles las representan uno en julio (14.3%) Y dos en mayo (22.2%). 

En enero, abril y agosto todos los ejemplares capturados eran 

adultos y los resultados de febrero, marzo, junio y diciembre se omiten 

por 10 reducido de la muestra (Fig. 11). 

El análisis anterior refleja que las hembras de las cuatro espe

cies sobrepasan en número a los machos; en G. soricina lo fueron en nue

ve meses. A. jamaicensis en ocho. A. lituratus en siete y en A. phaeotis 

en seis. 

Los machos fueron más abundantes que las hembras. en abril 

los de A. jamaicensis, en julio los de A.lituratus y en agosto y noviembre 

los de A. phaeotis • 
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La proporción de hembras y machos fue igual en mayo, junio y 

octubre por lo que se refiere a.Q.. soricina; en julio y se ptiembre para A . 

jamaicensis y en abril, junio y agosto para A. lituratus. G. soricina fue 

la única especie en que no hubo predominio de los machos sobre las hem.

bras en el mate rial examinado. 

A nivel genérico de Glossophaga se obtuvo el 5.4% de elementos 

juveniles, mientras que de Artibeus el 8.0%, dentro de este género se ob

servan diferencias en las tres especies en cuanto al nÚlnero de j6venes ex~ 

m.inados. de A. jamaicensis el 5.6% que e s la menor, de A. lituratus el -

9.0%, proporción intermedia y de A. phaeotis, que'es la mayor. con el 13.';0/0 

y por otra parte. los representantes de esta especie constituyen la m.uestra 

más pequefia. 

En resumen. de los 1564 individuos examinados, 113 (7.2%) eran 

juveniles, por lo tanto la gran mayoría de ellos era de adultos. 

ALIMENTACION: 

El análisis de contenido eatomacal, excrementos y bagazo de lo s 

murciélagos frugívoros del área de Tecpan de Galeana es el siguiente: 

" 
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Glossophaga soricina. - De esta especie se obtuvieron 80 mues 

tras de otros tantos individuos. En el contenido e stomacal de uno se encon 

traron restos de insectos los que, de sgraciadamente por lo triturado de los 

mismos, no fue posible identificar a qué grupo pertenecían; en otro fueron 

identificadas semillas de Ficus sp. y en 80% de las muestras se encontraron 

gran cantidad de semillas de " capulín" (Muntingia calabura), que es un fruto 

de 7 a 10 mm en su eje mayor, de color rojo cuando maduro, en su interior 

hay gran cantidad de semillas de tamaf'io muy pequef'io en un líquido viscoso 

azucarado de color cristalino. Cuatro ejemplares tenían el rostro cubierto 

de polen que desafortunadamente no fue posible identificar. De los refugios 

alimenticios fue recogido gran cantidad de excrementos, cuyo componente 

en su totalidad lo constituían semillas de Muntingia calabura. 

Artibeus jamaicensis. - En la mayoría de las 30 muestras anali

zadas los est6magos estaban vacíos, en una se encontraron semillas de Fi

cus sp.; en otros había semillas de solanáceas, cuya identificaci6n más pr.!:, 

cisa no fue posible y en otros más fueron identificadas semillas del tipo 11 

ENCB. Sin embargo, muchos murciélagos de esta especie al momento de 

bandarlos excretaban una masa que variaba de color pardo claro a obscuro 

y en algunas ocasiones de color verdoso, pero es difícil saber a qué tipo o 

tipos de fruta pertenecían, ya que no se encontraron semillas. Un individuo 

con la banda No. 11632 tenía el vientre cubierto de polen, polen que está -

siendo estudiado. 
'. 
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Artibeus lituratus. - En el tubo digestivo de uno de los 30 ejem-

pIares exanünados fueron encontradas semillas de Ficus sp.; en el resto, 

• 
se encontró una masa con las características de color y textura de la meE. 

• cionada en el pár rafa anterior . 

Varios indi viduos fueron capturados cuando se encontraban co-

miendo, uno de ellos co:mía una guayaba (Psidium guajava), otro una ciru~ 

la (Spondias purpurea), dos Illás comían frutas de higo silve stre (Ficus sp.) 

y otro una almendra (Terminalia catappa). 

De los refugios alilnenticios se recogió gran cantidad de bagazo, , 

entre el cual había muchas semillas de zazanil (Cordia dentata), fruta de 

fOrIlla oval, co:mo de un centímetro en su eje Illayor, blanca cuando madu-

ra, con un líquido viscoso :muy azucarado; en el centro de la fruta se en-

cuentra una semilla lo suficientemente grande para no ser tragada. En el 

bagazo también había se:millas de guamuchil (Pithecelobiurn dulcis). 

Un individuo con la banda No. 11410 tenía el cuerpo completa-

mente cubierto de polen, que le confería un color amarillento, parte de 

ese polen fue recogido y se está estudiando. 

Con respecto al examen del bagazo, no se puede afirmar de m!!:. 

nera categórica que pertenezca al ali:mento ingerido por A. lituratus, ya 

• 
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que no fue posible averiguar si esta especie comparte los refugios alimen 

ticios con A. jamaicensis. 

Artibeus phaeotis. - No se obtuvieron contenidos gástricos de 

esta especie para el análisis alimenticio. Por cuanto a la información -

que la literatura presenta en relación con los hábitos alhnenticios de es

tos lnurciélagos cubre dos aspectos, uno se refiere al tipo de frutas o i~ 

sectos que forman parte de su dieta y el otro, a la proporción de las pla,!!. 

tas y animales que constituyen el volwnen de alimento consumido. 

Un aspecto no mencionado hasta e1lnolnento actual en murcié

lagos frugívoros, es el peso aproximado del alilnento ingerido, el cual se 

expresa tomando en consideraci6n el peso del individuo antes y después -

de comer, pensando que el peso normal del anilnal corresponde al menor. 

En el transcurso del trabajo de calnpo, se tuvo oportunidad de 

capturar y recapturar en cortos intervalos de tielllpo algunos murciélagos 

en los cuales fue posible observar diferencias en el peso realmente signi

ficativas y que se pre sentan en la tabla 7. Esa diferencia significa el va

lor del peso del alimento ingerido. con respecto al peso menor del aninlal 

y que se expresa en relación porcentual. Además, en la misma tabla se 

menciona el sexo. las fechas y horas de sus capturas de cada uno de los 

ejemplares en cue stión; se tuvo pre sente no incluir a las hembras grávidas, 
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10 que hubiese confundido los resultados, por el peso del embrión; por 

otra parte, 106 datos corresponden a individuos de la misma edad (sub

adultos y adultos), excluyendo a los estados juveniles. 

En muchos de los individuos recapturados los pesos fueron -

muy similares a los pesos previalllente registrado s, por lo tanto estos 

pesos se ollliten en la tabla 7; considerando que esas pequeft.as variaci..9. 

nes pudieron deberse a condiciones personales y las circunstancias en 

que se efectu6 la pesada de los animales in viva; talllbién se excluyen 

los valores coincidentes, para mostrar s6lo valores selectos, pero que 

cubren un lllargen de variación alllplio y por último, los datos de aque

llos individuos cuyo peso fue alto en las recapturas con relaci6n al prj 

mario~ habiendo transcurrido varios meses entre alllbos, son omitidos 

también, porque plantearía la posibilidad de que el incremento fuera de 

bido al crecimiento del anltnal. 

Glossophaga soricina. - De los 11 individuos que representan 

a esta especie (Tabla 7) en dos hay una diferencia del orden deO. 4 y 0.5 

gr en las recapturas, lo que significa un increlllento del 5. O Y 6.0% res 

pectivamente con relaci6n a los pesos menores·. En tres casos la dife

rencia oscila entre 0.7 y 1. O gr, representando el 13.3%. Los cinco 

casos restantes son los más significativos, porque en éstos quedan coI!! 
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prendidos los valores más altoa, los incrementos varían entre 2.1 Y 3.7 gr, 

lo que quiere decir que estos animales han ingerido entre el 24. O Y 37.4% el 

valor de su propio peso • 

Artibeus jamaicensis. - Se dispone de 10 casos (Tabla 7). de los 

cuales cuatro tienen diferencias que varían entre 2.1 Y 2.7 gr, que signifi

can el 5.9 Y 7.1% del peso incrementado .. En dos la variación es de 2.9 a 

3.3 gr denotando el 8.00/0 de increIrrl nto. En los otrcscuatro las diferencias 

son mayores, pues el margen de variación tiene como extremos 4. O Y 5.5 

gr lo que se traduce en un aumento de 10.8 al 14.50/0 de ingestión de mate ... 

rial alimenticio, tomando como valor de referencia el peso menor del ani

mal . 

Artibeus lituratus ... Es la especie de la que se dispone de ma

yor nÚlnero de casos, 21 en total (Tabla 7), en el 47.6% de ellos, la vari~ 

ción del peso oscila entre 2.9 y 5. O gr, es decir un incremento deiS. 5. al 

9.20/0. En el 42.90/0 la ganancia de peso ea del orden de 5.6 a 8.6 gr o sea 

el 11.4 Y 18.60/0; los dos individuos restantes que significan el 9.50/0 de la 

muestra, tienen los valores tnás altos, aUluentan su peso norm.al hasta 8.8 

Y 10.4 gr que se traduce en el 20.3 Y 24.20/0 respectivamente. 

Artibeua phaeotis. - Cuatro casos son analizados (Tabla 7); sin 

embargo, los valores que pre sentan son muy significativ0s, la diferencia 

" 
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de peso comprende de l. 1 a 1.6 gr, dando una ganancia del 11.1 al 20.3% 

con respecto al peso normal. 

En resumen, Gl06sophaga soricina es la especie que ingiere la 

mayor proporci6n del alimento, con valores extremos que oscilan entre el 

5. O y 37.4%; en Artibeus jamaicensis el margen de variaci6n es del 6.1 al 

14.5%; en A. lituratus e s deIS. 5 al 24.2% Y en~. phaeotis del 11.1 al -

20.3%. 

REPRODUCCION: 

Como los murciélagos frugívoros a que se ha venido haciendo r~ 

ferencia en este trabajo, son poliestros, en todo el afio se obtuvieron hem

bras con embriones en diferentes estados de desarrollo; además, en la ma

yoría de los meses también hubo hembras lactantes. En aquellos meses en 

108 que no fueron perceptibles hembras grávidas, no se puede afirmar cate 

góricamente que no 10 estuvieran, debido al método de palpación utilizado 

ante la imposibilidad de practicar otros más precisos. 
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TABLA 7. - Diferencia en el peso (gr) de algunos individuos bandadas y 
recobrados, la cual supone variacione 5 en la cantidad de alimento ing~ 
rido. Esta diferencia también se expresa en por ciento del peso mí ni 
mo registrado en cada ejemplar 

PESO ~ 
SEXO FECHA HORA ENGR EN PESO 0/0 

G10s sOEhaga soricina 

d 24 mayo 21: 00 12.4 2.4 24.0 
16 julio 21 :00 10.0 

9 26 mayo 23:00 13.2 3.3 33.3 

d 
17 julio 20:00 9.9 
29 mayo 20: 00 10.6 2.1 24.7 
16 julio 20:00 8.5 

<;( 18 julio 21: 00 9.0 .4 5.0 
20 julio 20:00 8.6 

<;( 18 julio 21 :00 10.7 .9 9.0 

d 
20 julio 20:00 9.8 
16 agosto 21:00 9.1 3.4 37.4 
16 agosto 23:00 12.5 

9 20 septiembre 21:00 10.0 1.0 10. O 

d 
22 septiembre 21:00 11. O 
22 septiembre 19: 15 10.0 .5 5.0 

¿ 23 octubre 19:00 9.5 
25 noviembre 19:00 10.2 1.2 13.3 

¿ 23 febrero 20: 00 9.0 
25 mayo 2:00 10.7 . 7 7.0 

d 
25 junio 22:00 10.0 
28 junio 20:00 9.6 2.4 25.0 
29 junio 6:00 12.0 

Artibeus jamaicensis 

d 21 septiembre 1:00 40.0 3.3 8.0 

d 
24 septiembre 19: 15 36.7 
24 septiembre 19: 15 39.9 2.3 6. 1 

d 
27 octubre 20:00 37.6 
26 octubre 22:00 42.3 4.7 12.5 
27 octubre 19:00 37.6 

9 25 noviembre 21:00 41. 6 2.7 6.9 

¿ 28 noviembre 4:00 38.9-

24 septiembre 22:00 41.4 2.9 8.0 
29 noviembre 3:00 38.5 

" 
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TABLA 7. - (Continuaci6n) 

SEXO FECHA HORA 
PESO' DIFERENOA % 
ENGR EN PESO 

9 26 noviembre 24:00 41. O 4.0 10.8 
15 diciembre 5:00 37.0 

9 23 se ptiembre 19: 15 43.5 5.5 14.5 
15 diciembre 24:00 38.0 

9 24 febrero 21:00 37.9 2.7 7. 1 

d 
25 febrero 4:00 40.6 
27 noviembre 24:00 37.4 2.1 5.9 
25 marzo 22: 00 35.3 

9 26 octubre 4:00 41. O 4.5 12.3 
26 JUarzo 20:00 36.5 

Artibeus lituratus 

d 17 julio 2:00 55.9 2.9 5.5 
23 septiembre 6:00 53.0 

9 17 agosto 20:00 55.8 3.8 7.3 

d 
23 se ptiembre 19:15 52.0 
16 agosto 23:00 60.5 7.0 13.1 

d 
23 se ptiembre 23:00 53.5 
25 octubre 20:00 51. 3 7.3 14.2 

¿ 27 octubre 24:00 58.6 
28 octubre 5: 00 54.6 4.6 9.2 

d 
27 marzo 2:00 50.0 
28 octubre 4:00 53.7 6.3 13.2 
16 diciembre 2:00 47.4 

9 27 octubre 20: 00 50.0 2.9 5.8 
28 octubre 2:00 52.9 

9 23 se ptiembre 19: 15 53.5 3.6 7.2 

d 
27 noviembre 22:00 49.9 
27 octubre 19:00 50.4 3.7 7.9 

¿ 28 noviembre 20:00 46.7 
26 noviembre 1: 00 54.5 5.6 11. 4 

d 
28 noviembre 20:00 48.9 
27 octubre 20:00 53.2 10.4 24.2 
29 noviembre 2: 00 42.8 

? 28 noviem.bre 3:00 56.0 8.6 18.1 
22 enero 22:00 47.4 

9 27 octubre 20:00 51. 5 8.8 20.3 
16 diciembre 2:00 43.3 

<+> 
28 noviembre 20:00 61. 9 4.1 7.0 
20 enero 21:00 57.8 
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TABLA 7. - (Continuaci6n) 

SEXO FECHA HORA 
PESO DIFER.EN:]A 

% ENGR EN PESO 
.. 

¿ 23 septiembre 20:00 56.6 3.6 6.8 
23 noviembre 24:00 53.0 

<;j?, 14 diciembre 20:00 54.3 6.7 14.1 
25 febrero 3:00 47.6 

« 14 diciembre 20:00 53.6 8.4 18.6 

d 
24 febrero 21:00 45.2 
27 octubre 19:00 52.3 5.6 12.0 

d 
27 febrero 5:00 46.7 
27 octubre 22:00 58.0 5.5 10.5 
26 marzo 22:00 52.5 

<¡> 26 marzo 21: 00 59.0 5.0 8.5 

¿ 26 marzo 23:00 64.0 
28 noviembre 21:00 55.5 3.1 5.9 
28 abril 22:00 52.4 

Artibeus phaeotis 

<¡> 21 septiembre 2:00 9.9 1.1 11. 1 
21 septiembre 4:00 11. O 

« 18 julio 20:00 11.3 1.3 13. O 

¿ 24 septiembre 6:00 10.0 
22 se ptiembre 21:00 10.4 1.4 15.6 
27 noviembre 2:00 9.0 

r:; 26 febrero 19:00 9.5 1.6 20.3 
26 marzo 20:00 7.9 
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Fig. 12. - Hembras grávidas y lactantes condici6n reproductiva obse.!:. 
va da en el transcurso de un aBo. El nÚlnero que aparece abajo de la 
inicial del mes representa el monto de la muestra examinada. 

" 



• 

• 

• 

• 

- 82 -

Glossophaga soricina. 

Hembras grávidas. - De las 299 hembras estudiadas, 89(29.8%) 

estaban preñadas, las que se obtuvieron a lo largo de un afio, con excep

ci6n de los meses de junio y agosto. 

Por la abundancia de los estados de gravidez dos períodos dura,!!. 

te el af'l.o son particularmente notorios (Fig. 12 A), uno en septiembre y -

octubre (77.3% Y 82.4% respectivamente) que corresponde al final de la -

época de lluvias y el otro que tiene su máxima expre si6n en diciembre 

(81.3%) que es cuando principia la época de sequía. 

Bembras lactantes... En los individuos de Tecpan de Galeana 

un s6lo pe ríodo de lactancia e s percibido con claridad en el af'l.o, corre s

pondiendo a noviembre, cuando seis de las 10 hembras (60. 0%) que const! 

tuyeron la muestra examinada eran lactantes (Fig. l2A). En realidad po 

cas hembras criando se obtuvieron en el transcurso del af'l.o, frecuencia 

que se distribuye en otros cuatro meses, cuyas proporciones individua

les; no rebasan el 6.0% de la muestra mensual. 

Hembras con pezones pequefios. - En todos los meses del af'l.o 

se capturaron hembras cuyos pezones eran pequeños; sin embargo, esta 

condici6n es altamente significativa de enero a agosto por la gran cantidad 

.. 



• 

.. 83 -

de hem.bras que la presentaron (Fig. l3A). En este lapso las proporciones 

extrem.as varían del 70.6% en agosto al 95.00/0 en abril. 

Hembras con pezones m.edianos. - En la de los 12 m.eses del afio 

se encontraron hembras con esta característica. Hay dos períodos bien -

m.arcados en donde las hem.bras con pezones medianos fueron abundantes 

(Fig. l3A) uno que culm.ina en octubre (82.4%) Y el otro que se inicia en di .. 

ciem.bre (81.20/0). 

Hembras con pezones grandes ... Los resultados son los mismos 

de las hembras lactantes (Fig. 13A). 

La curva resultante de hembras con pezones medianos (Fig. 13A) 

al compararla con la de hembras prefiadas (Fig. IZA), en térm.inos genera

les resultan similares. Los picos de la representaci6n gráfica indican la 

presencia de hembras pref'íadas y con pezones medianos en los mismos m.e 

ses (octubre y diciembre) y además las proporciones son exactamente las 

m.ismas. Sin embargo, algW1as diferencias son apreciables; en agosto hu

bo hembras con pezones medianos, pero no hubo pref'íadas; en septiembre 

uno de los meses en donde la proporción de hembras grávidas es alta, la 

proporción con pezones medianos es menor y en abril, mes en donde no se 

capturaron hembras con pezones m.edianos, sílas hubo preñadas. 
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Artibeus jamaicensis. -

Hembras grávidas. - De las 241 hembras que constituyen la ba 

se de este análisis, 100(41. 5%) estaban embarazadas; se encontr"aron en 

todos los meses del afio, con excepción de mayo, mes del que no se con

signan los datos por 10 escaso de la muestra (N = 2). 

Al igual que en la especie anterior, en ésta también se presen

ta una curva con dos picos (Fig. 12B), que representan las épocas de -

abundancia de hembras prefiadas. Uno se localiza en junio (64.0%) a pa.! 

tir del cual los valore s de la curva disminuyen en los tre s me se s aiguien 

tes. El otro pico se inicia en octubre y alcanza su máxima expresi6n en 

enero (76.2%). a partir del cual las proporciones mensuales van siendo 

menores con el paso del tiempo. 

Hembras lactantes. - En condición de lactancia, las hell1bras 

también presentan dos períodos (Fig. 12B) uno p€!q.EfiO que se inicia en j,!! 

nio y tiene un máximo valor en agosto (60.0%) y el otro que se inicia en 

febrero y culmina en marzo, en donde poco más de 1 a mitad (52.9%) de 

las hembras examinadas estaban criando. 

Hembras con pezones pequeños. - En todos 108 meses del afio 

fueron capturadas hembras con pezones pequefioB. Como en mayo la ll1ue.!!. 

tra la constituyen s610 d08 ejemplares no se consignan 108 resultados • 

. ' 
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La condición de mamas pequef'ías es notoria en dos épocas del 

año (Fig. 13B), una que abarca de septiembre a diciernbre y tiene su pun 

to máximo en octubre (88.2%) Y la otra se inicia en enero y culmina en -

abril (80.0%). 

Hembras con pezones medianos. - En todos los :m.eses del af'ío 

se obtuvieron hembras con esta característica marnaria. En :m.ayo, de 

las dos hembras examinadas, una tenía los pezones :m.edianos; la cual no 

se consigna en la figura. 

En dos épocas en el afio las hem.bras con pezones m.edianos fue 

ron m.uy abundantes (Fig. l3B), una que alcanza su valor máximo en junio 

(68.0%) y la otra que se inicia en octubre y culmina en enero (81.0%), a 

partir del cual, las proporciones van siendo menores en los meses siguie.!!. 

tes. 

Hernbras con pezones grandes. - Los resultados son los mis

mos de las hembras lactantes (Fig. 12B). 

Al igual que enQ. soricina, las curvas resultantes del análisis 

de he:mbras grávidas (Fig. l3E) Y hembras can pezones medianos (Fig. l3B) 

de~. jamaicensis, al sobreponerlos resultan prácticamente iguales. Los 

picos que representan al predominio de las hembras con estas caracterís

ticas ocurren en los misrnos meses y las proporcion~s en ambos casos son 

similares. Por lo demás, las curvas guardan una estrecha relacl6n. 
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Artibeus lituratus. 

Hembras grávidas. - La muestra está representada por 325 in 

dividuos, 69 de ellos (21.20/0) estaban pref'iadas, éstas se encontraron en 

todo el año, con excepción de abril. Los resultados de mayo no se men

cionan, debido a que sólo un individuo fue capturado. 

Al igual que en las especies anteriores, la curva de gravidez 

también presenta dos picos (Fig. 12C); uno, que es el mayor, se locali

za en junio, en donde 13 de las 17 hembras adultas examinadas estaban 

preffadas, lo que hace un porcentaje alto (76.5%), pero que desaparece 

en julio, puesto que ninguna de las hembras capturadas estaba embaraz~ 

da. El otro período se inicia en novielubre y culnlÍna en marzo, en d0E. 

de poco más de la mitad (55.0%) de la muestra estudiada estaba formada 

por hembras preft.adas. 

Hembras lactantes. - Las hembras lactantes también presen

tan do s pe ríodo s (Fig. 12C), uno que s e inicia en junio y culmina en julio 

(60.0%); a partir de este mes los valores descienden progresivamente en 

108 siguientes: En diciembre y enero se obtuvieron las mínimas propor

ciones; en febrero no hubo hembras en condici6n de lactancia. El otro 

período se inicia en marzo y culmina en abril (80.0%). En mayo fue caE 

turada una hembra lactante pero Se omite en la curva respectiva • 
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Hembras con pezones pequeños. - En esta especie, a diferencia 

de 10 que ocurre en la anterior y al igual que en.Q.. soricina, puede decir

se que sólo se pre senta un período bastante largo, en donde las hem.bras 

con pezones pequeños es el carácter com.ún (Fig. l3C), Este período se 

inicia en agosto y se extiende ha.sta enero, pero es en diciembre (82.9%) 

donde se obtuvo la m.ayor proporción. 

Hembras con pezones medianos .... En nueve de los 12 meses se 

obtuvieron hembras con esa característica mamaria. Sin embargo, hay 

dos períodos bien m.a r.c ado s en donde las hembras con esta característica 

fueron abundantes (Fig. l3C); uno que se inicia en él mes de noviembre y 

que tienen su máxima expresi6n en marzo (69.0%) y el otro que se inicia 

en junio (70.6%) y que es el mayor, se interrum.pe en julio puesto que ni!! 

guna de las hembras examinadas tenían pezones medianos. 

Hembras· con pezones grandes, ... Los resultados son los mis

mos de las hembras lactantes (Fig. l2C), Al igual que en las especies 

anteriores, en ésta también hay una similitud notable cuando se superp.2 

nen las curvas resultantes en el análisis de helUbras pre:B.adas (Fig. l2C) 

y helUbras con pezones medianos (Fig. 13C). Los valores máximos de -

las hembras con esas características ocurren en 108 mismos meses y -

tienen prácticamente la misma significaci6n proporcional. La única dif~ 

rencia perceptible sucede en el lapso agosto-noviembre, cuando fuer·on 

.' 
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recolectadas más hem.bras con pezones m.edianos que prefiadas y por lo 

tanto las proporciones de las prim.eras son mayores. 

Artibeus phaeotis. 

Hembras grávidas. - De las 49 hem.bras examinadas, captura 

das en todo el afio, 12 (24.5%) estaban prefiadas. las que fueron obtenidas 

en s610 seis m.eses. Sin embargo, para este análisis se consideran sola

mente los resultados de seis meses ya que las muestras obtenidas en los 

otros seis la constituyen menos de cinco individuos en cada uno. Por lo 

tanto, el número de hembras consideradas es de 37 y de ellas, 11 (29.7%) 

estaban prefiadas, que se obtuvieron en cinco meses. 

No obstante lo reducido de la muestra, es posible percibir dos 

períodos de gravidez (Fig. 12D) en los ll1urciélagos del área de Tecpan de 

Galeana, uno se presenta en junio (60. 0%) y el otro en enero (83.3%). 

Hembras lactantes ... Aunque pequefios, también hay dos picos 

de lactancia (Fig. 12D), uno en julio (20. 0%) y el otro en mayo (33.30/0). 

Es importante mencionar que s6lo en febrero se obtuvo otra hembra lac

tante, por consiguiente, únicall1ente en tres ll1eses hubo ejemplares en 

e sta s condicione s • 

. .. 
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Hembras con pezones pequeños. - En 10 de los doce meses fue-

ron capturadas helTIbras con pezones pequeños. En nueve meses las pro-
.. 

porciones son superiores al 50.0% en cada uno. En este caso también se 

.. 
consideran los resultados de seis meses, por las mismas razones mencio 

nadas en el párrafo anterior. 

Las hembras con pezones pequeños fueron abundantes en septiem 
, -

bre, noviembre, teniendo corno proporciones extremas 75.0-85.7% respeE. 

tivamente y en luayo (50.0%); por 10 tanto, también hay dos picos en la re-

presentación gráfica (Fig. l3D). 

Hembras con pezones medianos. - Con relación a este carácter, 

• hay dos é pocas en el afta (Fig. 13D), cuando las hembras muestran los p~ 

zones medianos, que justamente corresponden a los meses en donde se ob 

tuvieron las hembras preftadas, pero la proporci6n de las helUbras con p~ 

zones medianos es mayor en julio (80.0%). lUientras que en el pico de ene 

ro los valores son exactamente iguales (83.3%). 

Hembras con pezones grandes. - Los resultados son los mismos 

de las hembras alUamantando (Fig. l2D). 

En r,esumen, las hembras preñadas de las cuatro especies pre-

sentan dos períodos bien definidos en donde las hembras en esta condición 

" 
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son rrlUy abundantes: ..9: soricina en septiembre-octubre y diciembre, l'!:.: 

jamaicensis en junio y enero, .!::..... lituratus en junio y marzo y~. phaeotis 

en julio y enero. Con relación a las épocas de lactancia, G. soricina tiene 

sólo una que se manifiesta en noviembre, A. jamaicensis tiene dos, una en 

agosto y la otra en febrero-marzo; J:..... lituratus con dos, una en junio y la 

otra en abril. A. phaeotis también tiene dos, una en julio y la otra en mayo. 

Hembras con pezones pequeños... Con esta característica se ob 

servan dos modelos diferentes, uno en donde sólo hay un período en el afio 

en el cual las hembras con esta condici6n son abundantes, modelo mostra

do en G. soricina yen..!!:. .. : lituratus. Sin embargo, éstas no son sincrónicas; 

en..Q: soricina se presenta de enero a abril y en A. lituratus de septiembre 

a febrero. En las otras dos especies ~ jalllaicensis yJ:..... phaeotis) hay 

dos períodos. los cuales son sincrónicos, el primero y más largo sucede 

en septielTIbre-novielllbre y el otro que cullllina en abril en A. jarnaicensis 

y en :m.ayo enA... phaeotis, aunque se debe m.encionar que de esta especie 

no hay representaci6n de febrero a abril. 

He:m.bras con pezones rnedianos ... En las cuatro especies hay 

dos períodos bien definidos en el afio, en los cuale s las he:m.bras con estas 

características son abundantes, estos períodos culminan en aquellos meses 

en donde 10 hacen las he:m.bras grávidas y adelllás, las proporciones en 

alllbos casos prácticamente son iguales . 
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Por todo lo expuesto anteriormente, las cuatro especies de mu..!: 

ciélagos frugívoros de la región de Tecpan de Ga1eana, se ajustan perfec

tamente a la condición de poliestría bünodal, sin dejar de considerar que 

en G. soricina s610 un período de lactancia fue percibido. 

De los individuos bandadas y que fueron recobrados posterior

mente, se obtiene la siguiente información: 

Glossophaga soricina. - Dos heInbras (Nos. 68111 Y 68270) con 

pezones pequefios, una bandada en mayo y la otra en julio, fueron recobra 

das en septiembre, la condición en las mamas era la misIna, pero ya te

nían embrión, más grande en la priInera como lo indica el peso de la Ini!!, 

ma. Una, bandada en julio (No. 68292) con pezones pequefíos y sin embrión 

(o por lo menos no perceptible al tacto) fue recobrada en agosto; los pezo

nes eran medianamente desarrollados y estaba prefiada. Una bandada en 

agosto (No. 68370) con pezones medianos y sin embri6n perceptible; al ser 

recobrada en octubre el desarrollo mamario seguía siendo igual, pero te

nía embrión bastante desarrollado. Una bandada en febrero (No. 7217) es 

taba prefiada y con los pezone 8 medianamente desarrollados, fue recobra

da en marzo, el embrión era mayor y 108 pezones eran iguales que en el 

mes anterior. Tres hem..bras grávidas y con los pezones Inedianarnente d!:, 



• 

- 93 -

sarrollados, una bandada en octubre (No. 7056) y recobrada en m.arzo; otra 

bandada en diciem.bre (No. 7140) y recobrada en febrero y la otra bandada 

en enero (No. 7166) fue recobrada en marzo; en los tres casos, cuando fue

ron recobradas ya habían parido y, además, los pezones eran pequef'íos. Fi 

na1mente, una hembra bandada en enero (No. 7165) estaba preñada y los p~ 

zones eran pequefios; cuando fue recobrada en abril estaba criando (Tabla 8). 

Artibeus jamaicensis. - No se dis pone de datos. 

Artibeus lituratus. - Dos hembras que fueron bandadas en octu

bre (Nos. 11090 y 11219) y otra en noviem.bre (No. 11359) tenían los pezo

nes pequeflos y no estaban pref'íadas, al ser recapturadas, dos en febrero 

(Nos. 11 090 y 11359) y la otra en m-arzo ya tenían em.brión y los pezones 

medianamente desarrollados. Dos hembras que fueron bandadas una en 

agosto (No. 68366) y la otra en octubre (No. 11170), estaban am.amantan

do cuando fueron recobradas; la primera en septiembre y la segunda en -

m.arzo la condici6n seguía siendo de lactancia; en el prim.er caso había 

transcurrido sólo un m.es, mientras que en el segundo fueron cinco. Una 

hem.bra con desarrollo de los ~ezones m.edianos, fue bandada en febrero 

(No. 11677) y cuando fue recobrada en marzo ya estaba criando. Una ban 

dada en octubre (No. 11121) con los pezones medianos, cuando fue recap-

... 
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turada en noviembre, las condiciones seguían siendo iguales, pero en nin 

guno de los dos casos fue perceptible la presencia de embri6n. Una hem 

bra que amamantaba fue bandada en octubre (No. 1113 O), cuando fue recE. 

brada en junio, estaba preffada; pero los pezones eran medianos. Dos -

hembras criando, bandadas una en noviembre (No. 11340) y la otra en di 

ciembre (No. 11440), fueron recobrados la primera en enero y la segunda 

en febrero y en ambos casos los pezones eran pequeffos (Tabla 8). 

Artibeus phaeotis. - Una hembra preñada y con los pezone s :m~ 

dianas (aunque ya .le salía leche No. 68005) fue bandada el 24 de m.ayo a .,. 

las 20:00 horas y fue recobrada a las 24:00 horas de esa misma noche; ya 

había parido y llevaba al crío prendido a las tetas que pesaba 5.7 gr, mie~ 

tras que el peso de la madre era de 8.1 gr; fue recapturada posterior:me~ 

te en octubre y los pezones eran pequeffos. Una hembra bandada en octu

bre (No. 7049) no prefiada y con los pezones pequeffos, fue recobrada en 

enero; tenía un embrión bastante grande y los pezones medianamente des~ 

rrollados. Finalmente, ~a hembra bandada en noviembre (No. 7114), no 

tenía embri6n y los pezones eran pequefíos, al ser recobrada en diciembre, 

estaba prefí.ada y el tamafío de los pezones era m.ediano (Tabla 8) • 

. " 
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TABLA 8.- Condici6n reproductiva de algunas hembras de tres especies 
de murciélagos frugívoros neotropicales, la condici6n de gravidez se i,!! 

dica con una G, el desarrollo de los pezones lo senalan las letras P (pe-
quefio), M (mediano) y L (lactanCia) 

.. 
FECHA BANDADO PESO CONDICION REPRODUCTIVA 

y RECAPTURA ENGR GRAVIDEZ PEZONES 

Glos sophaga soricina 

• B 31 mayo 9.8 P 
R 22 septiembre 11. 1 G P 
B 18 julio 9.0 P 
R 24 septiembre 9.1 G P 
B 20 julio 9.0 P 
R 18 agosto 9.8 G M 
B 17 agosto 10.2 M 
R 25 octubre 13.5 G M 
B 24 octubre 14.5 G M 
R 24 marzo 9.7 p 

B 14 diciembre l3 .1 G M 
R 24 febrero 9.1 P 
B 21 enero 9.6 G P 

• R 26 abril 8.5 L 
B 21 enero l3.5 G M 
R 24 marzo 8.2 P 
B 26 febrero 10.5 G M 
R 26 marzo 12.9 G M 

Artibeus lituratus 

B 17 agosto 55.8 L 
R 23 septiembre 52.0 L 
B 23 octubre 63.5 P 
R 27 febrero 65.5 G M 
B 21 octubre 55.5 M 
R 29 noviembre 60.2 M 
B 25 octubre 54.5 L 
R 27 junio 63.2 G M 
B 27 octubre 56.5 L 
R 26 marzo 56.7 L 
B 28 octubre 54.9 P 
R 27 marzo 64.5 G M 

'. 
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TABLA 8. - (Continuación) 

FECHA BANDADO PESO CONDICION REPRODUCTIVA 
y RECAPTURA ENGR GRAVIDEZ PEZONES 

B 28 noviembre 61. 9 L 
R 20 enero 57.8 P 
B 28 noviembre 61. 4 P 
R 26 febrero 63.4 G M 
B 14 diciembre 54.3 L 
R 25 febrero 47.6 P 
B 25 febrero 61.4 G M 
R 26 marzo 46.7 L 

Artibeus phaeotis 

B 24 mayo 14.3 G M 
R 25 mayo 8.4 L 
R 23 octubre 9.0 P 
B 23 octubre 11. O P 
R 22 enero 13.9 G M 
B 25 noviembre .12.6 P 
R 12 diciembre 12.7 G M 
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V. DIS C USIO N 

COMPOSICION TAXONOMICA DE LA FAUNA QUIROPTEROLO 

GICA: 

De las 17 especies de murcié'lagos procedentes del área de Te~ 

pan de Galeana y cuyos individuos suman 1795 (Tabla 1)' 12 pertenecen a .. 

la familia Phyllo stomatidae. una a Emballonuridae, tre s a Ve s pe rtilionidae 

y una a Molos sidae . 

La literatura correspondiente menciona para el Estado de Gue

rrero la existencia de 45 especies de quir6pteros, tres de ellas de la fami 

lia Emballonuridae. una a Noctilionidae, cuatro a Mormoopidae, una a Na

talidae, 20 a Phyllostom.atidae, nueve a Vespertillionidae y siete a Mo1ossi 

dae, se tienen registros de otras especies para Michoacán o de otros esta

dos del noroeste de la República Mexicana, así COIllO de Oaxaca o Chiapas 

y que por su distribución geográfica es presumible la existencia para Gue

rrero de 18 especies más. 

Los registros de este cOIllplejo quiropterológico provienen de 

lugares y condiciones muy variadas dentro del Estado, de las regiones cos 

tera, montaf'íosa y de la Cuenca del Balsas, cada una de ellas con caracte .. 

rísticas propias por cuanto a su flora y fauna; de áreas con vegetación na 

turalo cultivada, de las cercanías del mar, lagunas y rro8; de cuevas, al

cantarillas y troncos de árboles.· 

.. 
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De las 20 especies de la familia Phyl1ostornatidae que la litera

tura consigna; en este estudio se mencionan 12 que equivalen al 60.0%, 

porcentaje alto si se piensa en las características del área en donde fu~ 

ron recolectados, es decir, lugares con vegetación cultivada con rnuy .. 

escasos rernanentes de vegetación natural y exclusivarnente en redes cE. 

ya altura mayor no excedía los 4.5 rn. Aunque es rnuy posible que la al 

tura de las redes no hubiese influído considerablernente en el éxito de la 

captura de los filostornátidos corno las condicione 8 de hábitats diferentes. 

Sin ernbargo, un hecho favorable es el número de noches trabajadas, así 

como el tiempo que las redes perrnanecieron extendidas, 10 que perrni

tiría mayores probabilidades de éxito. Por lo tanto, lo limitado del n~ 

mero de especies puede deberse a que ese ecosisterna no perrnite el -

mantenirniento de otras cuyas peculiaridade s alirnenticias y bio16gicas, 

en general, son marcadas o ligeramente diferentes de las estudiadas; ya 

que los individuos de seis de las especies de filostomátidos como puede 

constatarse en la tabla 1, fueron los rnás abundantes y de acuerdo con 

las características tr6ficas que Wilson (1973 a) sef'!.ala a nivel genérico, 

Glossophaga y Leptonyderis son nectívoroB mientras que Sturnira y Ar

tibeus son frugívoros predorninanternente; otros géneros (Carollia y Uro

derma) que son erninentemente frugívoros, así corno Musonycteris, deben 

competir desventajosamente, raz6n por la cual sus individuos son rnuy 

'. 
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escasos. Los otros dos géneros de la familia Phyllostomatidae Macrotus 

y Desmodus, se puede sef'ialar que el primero insectívoro principalmente 

y el segundo hemat6fago, por las características propias de su alimenta

ción son escasos también en los palmares. 

Ba1antiopteryx, Myotis, Lasiurus y Mo10ssus son murciélagos 

que se alimentan al vuelo, los individuos de los cuatro géneros sumas 19, 

número bastante bajo comparado con el de los frugívoros y nectívoros. 

Hay varias razones que podrían explicar la pobreza de resulta

dos obtenidos, Vaughan (1970) al estudiar los tipos de vuelo de los dife

rentes murciélagos, sef'ia1a que los mo16sidos se alimentan alto, por -

arriba del estrato arbóreo y que sus alas están adaptadas para efectuar 

vuelos rápidos y prolongados en aquellos lugares en donde la posibilidad 

de :maniobrar no es una condición importante; de esta manera se justifi

ca que sólo cuatro indviduos hayan sido capturados en palmares y curio

samente estos tenían mayores espacios abiertos. Tanto los embalonúri 

dos como los vespertiliónidos presentan un patr6n diferente al anterior, 

ya que en estos el vuelo es lento pero con una extraordinaria capacidad 

de maniobras en espacios reducidos. Si bien esto no limitaría las posi

bilidades de su captura en las huertas de palma y plátano o papayo, el -

hecho es que tam.bién de los vespertiliónidos sólo se obtuvieron 14 eje~ 
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pIares y de los embolonúridos sólo uno; lo que plantea las posibilidades 

de que las preferencias alimenticias de e stos murciélagos sean satisf~ 

chas fuera de las palmares o bien haciéndolo ahí, en la persecusión de 

sus presas, vuelen por arriba de los 3 m, que es el límite superior de 

la altura de las redes; en ese caso, también se reducen las probabilida 

de s de atraparlo s . 

Sin embargo y de acuerdo con rnis observaciones de carnpo, 

creo que los elUbalonúridos y concretamente Balantiopteryx plicata, en 

esta región ocupa el nicho ecológico de los lUo16sidos. 

VARIACION MENSUAL Y ESTACIONAL DE LAS POBLACIO-

NES. 

Gl06sophaga soricina ... Los individuos de esta especie son 

lUuy abundantes de lUayo a julio COlUO lo demuestran los resultados pr~ 

sentados en la tabla Al. y figura 3. En esos m.eses se obtuvieron los va 

lores lUás altos en la captura lUensual y como consecuencia los prome

dios de los ejeITlplares capturados en cada noche son 108 mayores del 

año. Además, la abundancia con relación a los individuos de las otras 

especies (Tabla 4, Fig. 5) es m.uy marcada en m.ayo y junio, puesto 
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que el 87.0% y 60.7% respectivamente de los murciélagos capturados 

pertenecían a G. soricina. 

Mayo y junio corresponden al final de la prilnavera y al princi

pio del verano respectivamente y por ende al comienzo de la época de ll~ 

vias (Fig. 2), que es cuando están en plena fructificación los árboles de 

Muntingia calabura en la regi6n de Tecpan de Ga1eana y por lo tanto, lo 

abundante de las capturas está en relaoi6n directa con la disponibilidad 

de los frutos de capu1ín, como alimento básico para la alimentaci6n de 

los murciélagos de esta especie. Argumento que es reforzado al corre

lacionar el ciclo de floración-fructificaci6n de Muhtingia ca1abura con la 

curva respectiva en la figura 3. 

Otra circunstancia por la que la poblaci6n se viese aumentada, 

sería el ingreso de aquellos individuos supuestamente nacidos en marzo

abril, que como inmaduros se obtuvieron en mayo y junio (Fig. llA) .. 

Si bien de esta manera se trata de explicar la abundancia de los 

murciélagos de mayo a julio, son muchos los aspectos de esa poblaci6n 

que se ignoran. Seguramente el número de individuos es afectado por i!!, 

m.igraciones como lo sugiere Villa-R. (1967:233) o cuando el alimento bá 

sico sea escaso y concomitantemente el núm.ero de individuos dism.inuye, 
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también puede ocurrir que en la población se efectúen movimientos mi

gratorios o emigratorios a la regi6n montafiosa vecina a Tecpan en la 

búsqueda del alimento; o bien que se presente una alta mortandad en es 

tos animales en ese momento del ciclo anual. 

Artibeus jamaicensis. - Los individuos de esta especie son .. 

abundantes en noviembre y diciembre (Tabla Al y Fig. 3), meses en 

los que se obtuvieron las capturas más grandes y corno consecuencia 

de ello, el promedio de los colectados cada noche son los más altos. 

La abundancia con relaci6n a los individuos de las otras esp!:. 

cies (Tabla A2 y Fig. 4), se presenta de noviembre a febrero, en otras 

palabras, comprende al final delataBa y a todo el invierno (Fig. 5) Y 

que Justamente coincide con la terminaci6n de las lluvias y el inicio de 

la sequía. 

La distribuci6n estacional de esta especie está relacionada con 

,su régimen alimenticio. desgraciadamente la informaci6n disponible no 

permite hacer otras consideraciones (ver caprtulo referente a alimenta 

ci6n) . 

El hecho que los individuos de~. J2,maicensis son abundantes 

en la misma época en que 10 son los de A. lituratus. plantea la posibili-
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dad de que compartan algunas frutas en su dieta alimenticia, pero bási

camente ésta la constituirían tipos diferentes, aunque con patrones de 

fructificaci6n similares . 

Otra circunstancia que favorece el incremento en la poblaci6n 

sería la incorporación de los individuos nacidos en julio-septiembre -

(Fig. 12B), 10 que explica la abundancia de ejemplares imnaduros en oc 

tubre y diciembre (Fig. l2B). Sin olvidar tampoco que el número aum.en 

te po r imnig racione s . 

También se plantea la posibilidad que, cuando el alimento es 

escaso, la población disminuya, es decir, ello ocurriría cuando se pre

senten las mismas causas a las que se hizo alusión con G. soricina. 

Por otra parte, lo anterior no explica la raz6n que A. jamai

censis sea menos abundante, temporal y numéricamente hablando, que 

A. lituratus y además, cuando A. jamaicensis tiene su pico de mayor 

abundancia (Figs. 3 y 4) éste coincide con una disminución en la frecue,!! 

cia de las capturas de A. lituratu8; sin embargo, es difícil explicar la 

existencia de competencia interespecífica en esos términos, aun cuando 

es cierto que a 10 largo del afio, los ejemplares de~.: lituratus sobrep~ 

sen a 108 de A. jamaicensis. 
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Artibeus lituratus. - La abundancia de los representantes de es 

ta especie es notoria de septielllbre a enero, llleses en los que obtuve los 

valores lllás altos en su captura (Figs. 3 Y 4) Y a consecuencia de ello, .. 

los prollledios de los individuos colectados en cada noche son los mayores 

del afio (Tabla Al). Esta abundancia se ve reflejada en las proporciones 

de los resultados lllensuales (Tabla A2 y Fig. 4) en conexión con las otras 

especies; si bien en este caso no hay un predolllinio tan marcado COlllO en 

G. soricina, ésto se debe a la sincronía especial y telllporal con A. jarnai

censis en la época de abundancia. 

Aunque es evidente que~. lituratus sobrepasa en nÚlllero a A. 

jam.aicensis en octubre, cuando A. jalllaicensis todavía no ha alcanzado 

su máxillla abundancia, el 61.9% de los individuos obtenidos ese mes pe.!:. 

tenecían a A. lituratus. Com.o se ha lllencionado. 10 num.eroso de las -

capturas de A. lituratus se llevaron a cabo en oto:llo e invierno (Fig. 5), 

ea decir, en la segunda mitad de la época de lluvias y el cOlllienzo de la 

tem.porada de secas. 

Por consiguiente, hay una estrecha correlaci6n entre la abun

dancia de los individuos de~. lituratus y los ciclos de floración-fructifi 

cacion (ver caprtulo de a1illlentación) de Cordia dentata y TernlÍnalia ~

tappa COlllO base de sus preferencias alilllenticias, 10 que justifica 10 ó.e. 

tilllO en la recolección en la telllporada otoBa-invierno. 

.' 
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Lo abundante de las capturas en esa época del afio estaría rela

cionado con la incorporación de los individuos nacidos entre junio y sep

tiembre (Fig. l2C); así comO también por inmigraciones en esa época -

del afio. 

Si bien esas razones justifican lo elevado de las captura s en oto 

fío-invierno, no sin dejar de considerar aquellos otros aspectos esgrimi 

dos para las dos especies anteriores, en relación a la abundancia en un 

ciclo anual. 

Artibeus phaeotis. - Esta especie ocupa una posici6n discreta 

numéricamente hablando (Tablas Al, A2 Y Fig. 3); sin embargo, en un 

ciclo anual, se percibió que en dos épocas su abundancia era mayor, la 

primera que es corta, en mayo, y la otra, más larga, en septielnbre-no 

viembre, que corresponden al final de la prilnavera y al otofío (Fig. 5), 

estaciones de las que proviene el 24. 0% y 49.0% respectivamente. Debi 

do a 10 reducido de las muestras mensuales, asr como lo escaso de la 

información disponible acerca de esta especie, no son posibles otras -

conside racione 8. 
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FRECUENCIA DE CAPTURAS Y RECAPTURAS. 

Fueron bandadas 1527 individuos pertenecientes a ocho categorías 

específicas (Tabla 2). Los representantes de Glossophaga soricina, Arti

~ jamaicensis,.!::..: lituratus y A. phaeotis constituyen la mayor parte 

de los bandadas y recobrados; en total, fueron bandadas 1491 de esas cm

tro especies y de ellos, s610 el 9.8% fue recobrado nuevamente (Tabla 3). 

Como el 68.4% de los individuos fueron recobrados una sola vez, 

en realidad son pocos los obtenidos por segunda o más ocasiones; basta 

decir que los murciélagos grandes (A. jamaicensis y.!!:.... lituratus) sólo 

fueron recapturados por segunda vez; mientras que algunas de las espe

cies pequef'ias, lo fueron hasta en cinco ocasiones (Tabla 5). 

Las causas posibles que influyen en la frecuencia de las recaptu 

ras son sef1aladas por La Val (1970) en su trabajo concerniente a murci~ 

lagos filostomátidoB de Costa Rica. Dentro de la jerarquizaci6n que hace. 

menciona en primer lugar que muchos murciélagos evitan exitosamente 

'las rede s en su primer encuentro con ellas, habilidad que es variable en. 

tre las especies. según el sexo y la edad. 

De acuerdo con los resultados obtenidos con el material de Gu~ 

rrero, es posible pensar que los murciélagos grandes fueron más eficien 
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tes en evitar las redes que los lllurciélagos pequeños, puesto que indivi-

duos de G. soricina son recobrados en varias ocasione s en la lllisllla no 

che de su captura original (Tabla 4), as! COlllO ejelllplares de esta espe

cie y de A. phacotis lo fueron talllbién varias veces en el transcurso del 

afio (Tabla 5). Adelllás, los porcentajes de los individuos recobrados -

son diferentes en cada especie, con valores porcentuales bajos para los 

lllurciélagos grandes (A. jamaicensis y Ji. lituratus) y los lllás altos pa

ra los pequef'ios (Tabla 3). 

Si a eso se le agrega el hecho que los murciélagos grandes tie

nen vuelo rápido y, por otra parte, son moderadamente ágiles para ma

niobrar evitando así los obstáculos (Vaughan, 1970:211), de esa manera 

se explicaría que las recapturas de los murciélagos grandes sean redu<j 

dos. Los murciélagos poseen una gran capacidad para recordar la posi

ción exacta de objetos y lugares en sus vuelos y que muchos, si no la m~ 

yorra de los bandadas podrían aprender la situaci6n de las redes y, por 

consiguiente, tendrían capacidad de evitarlas subsecuentemente (La Val, 

1970); adelllás, considerando que se orientan acústicalllente, aún cuando 

la percepción de los obstáculos funciona sólo a corta distancia (Vaughan, 

1970). Si las redes quedan fijas en un lugar dete rminado el número de -

capturas o recapturas disminuiría concomitantelllente con el paso del -

.. 
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tiempo; sin embargo, al cambiar la posición de las mismas, se al.Ul1enta 

rían las posibilidades de captura, pero como 10 señala La Val, es proba

ble que aprendan a reconocer la red en los términos de su ecolocaciónj -

por 10 cual, cuando realizaba el trabajo de campo, cada noche se cambia 

ron de lugar y orientación las redes y como 106 murciélagos grandes ~ 

jamaicensis y A. lituratus) fueron recobrados en menor proporción que -

los pequefios (Tabla 3), este hecho explicaría, como anteriormente fue -

mencionado, que los grandes serían más eficientes en ese menester. 

La Val (1970) menciona la posibilidad de que muchos murciélagos 

coman en un área diferente cada noche. Como más adelante se verá, al

gunos de los murciélagos grandes fueron recobrados en sitios diferentes 

de aquellos en donde fueron capturados inicialmente, hecho que evidencia 

la explicación anterior y que justifica el bajo nÚInero de las recapturas de 

A. jamaicensis y A. lituratus en este estudio. 

Otra de las causas que afectan al nÚInero de recapturas, estriba 

en la posibilidad que tienen los murciélagos de sobrevolar por encima de 

las redes, en aquellos lugares en donde las copas de los árboles están a 

gran altura del suelo. En la regi6n de Tccpan de Galeana las copas de -

las palmeras se unen a los 12 o 15 ro del suelo y la altura de los platan2:, 

res y papayales alcanza los 4 o 5 m, por consiguiente, las redes quedaban 
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a la altura deseada (3 m) entre esas plantaciones; sin embargo, he visto 

volar murciélagos por encima de los plátanos y papayas y, por ende, pu!: 

de que sea alto el número de individuos bandadas o no bandadas, que no -

sean atrapados. 

Por otra parte, varios puntos son comparables entre el estudio 

de La Val (1970) y los resultados que en este se presentan: 

Pocos individuos son recobrados en la misma red en donde fue

ron capturados originalmente; sin embargo, en el material de Guerrero, 

en los murciélagos pequefios (,Q",: soricina y A. phaeotis) ésto ocurri6 con 

zna""s fre cuencia. 

El porcentaje de los individuos recobrados de G. soricina (11.6%) 

es similar al obtenido por La Val en las plantacione s de plátano (12.5%) y 

si también se considera el logrado en la franja boscosa (9.5%) el resultado 

conjunto (11.0%) es igual al apreciado en los murciélagos de Guerrero. 

En los murciélagos de Guerrero el 34.5% de las recapturas lo fue 

ron en la misma noche de la captura original (Tabla 7), mientras que en 

los de Costa Rica fue el 37.5%. 

En otro trabajo, Fleming, et al. (1972) estudiaron también en -

Costa Rica el bandada y recapturas y entre otras es peci-es se ocupan de 

.' 
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las cuatro que constituyen la base de esta comunicación, pero sus result~ 

dos en tres de las especies son francamente diferentes a los aquí presen

tados. De G. soricina recobraron el 3.1% contra el 11. 6% logrado en 

Guerrero, de A. lituratus el 3.3% contra el 9.6% y de A. phaeotis el 14.1% 

contra el 23.4%. Es posible que e sta discrepancia sea la resultante de un 

modelo diferente de la distribuci6n del alimento en ambas áreas. 

En apoyo a esta idea se encuentra el hecho de que la mayoría de 

las recapturas lo constituyen otras especies que en Tecpan o fueron ausen 

tes o tuvieron poca significaci6n. 

No obstante que los re 9ultad09 de las tre s e species son diferen

tes, los murciélagos de Guerrero apoyan lo dicho por F1eming, et~. 

(1972) en el sentido de sugerir la posibilidad de una relación entre el ám 

bita hogarefío (home range), el tamafío del cuerpo del animal y quizá los 

hábitos de alimentaci6n. La diferencia estriba en que ellos consideran, 

con base en su experiencia de campo a G. soricina, con un ámbito hogar~ 

fío grande, dentro del grupo de A. jamaicensis y A. lituratus. En la re

gi6n de Tecpan de Galeana, los murciélagos pequefios (G. soricina y A. 

phaeotis) fueron recobrados en el mismo sitio de la captura original, mien 

tras que los grandes (A. jamaicensis y A. lituratus) 10 fueron indistinta

mente en otros sitios. Más aún, el 52.2% de las re capturas de A. jamai

ceneis y el 17.6% de las de A. lituratus se llevaron a cabo en un lugar di-
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ferente al de la captura inicial (Tabla 6) dando como distancia promedio 

2,625 Y 3,444 m respectivamente. 

a 

Por lo anterior, creo que G. soricina tiene ámbito hogareño pe - -
• 

quefio al igual que A. phaeotis. Además Fleming, et al. (1972) conside-

ran que aquellos animales con alhnentación Olnnívora tienen ámbitos ho-

garefios más grandes que aquellos que la presentan más restringida y cE. 

, 
mo en este trabajo se sugiere la estrecha relaci6n que hay entre.Q.. sori-

cina y la disponibilidad de los frutos de Muntingia calabura como base de 

su dieta alimenticia, no es aventurado pensar que los murciélagos de e.! 

ta especie tienen un ámbito hogaref'io pequef'io en la regi6n de Tecpan. 

FRECUENCIA DE LAS CAPTURAS CON RESPECTO AL OCASO 

DEL SOL: 

De la frecuencia de las capturas con respecto al ocaso del sol, 

se han ocupado Cockrum y Cross (1964) y Jones (1965), principalmente 

de aquellas especies de murciélagos de las fam.ilias Vespertilionidae y 

Molossidae que por sus preferencias alimenticias 10 hacen a base de in-

sectes; investigaciones efectuadas en Arizona y Nuevo México en Estados 

• Unidos de América • 
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Patrones de actividades nocturnas de murciélagos tropicales han 

sido estudiados por Brown (1968) y La Val (1970) en Costa Rica y entre ... 

otras especies consideran a Glossophaga soricina, Artibeus jamaicensis 

y A. lituratus. En la República Mexicana el único dato de que tengo conE. 

cimiento es el de Da1quest (1953) referente a que~. jamaicensis sale de 

sus refugios diurnos una hora después del ocaso del sol. El modelo gen!:. 

ral de la actividad nocturna de los murciélagos de la regi6n de Tecpan de 

Ga1eana y que gráficamente se pre senta en la figura 7, se observa que -

tres de las cuatro especies (G10ssophaga soricina, Artibeus jamaicensis 

y A. lituratus) tienen curvas típicamente unitnoda1es, en donde el número 

de individuos capturados en la primera hora que sigue al ocaso del sol es 

bajo, en la segunda se incrementa y en la tercera el número alcanza su 

máxima expresión; después los valores decrecen en relación directa con 

el transcurso de la noche; ahora bien, los resultados generales que se -

evidencian anteriormente, presentan las siguientes modalidades: 

Glossophaga soricina ... Al comparar el modelo general (Fig. 7) 

que los murciélagos de esta especie presentan, con el obtenido por La

Val (1970: 80) se aprecian diferencias notables. Los murciélagos de Cos 

ta Rica, exhiben una curva típicamente bimodal, con un pico que repre-
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senta la mayor abundancia entre el ocaso del sol y la primera hora si

guiente y el otro, aunque menor, está cercano al amanecer. Otra dife

rencia, es que los murciélagos de Costa Rica fueron capturados abundan 

temente dentro de la primera hora, que es cuando se obtuvo el valor más 

alto de la curva; mientras que los de Tecpan, aún cuando se les vi6 volar 

poco antes del ocaso, la captura inicial se 10gr6 aproxi.m.adamente una 

hora después de la puesta del sol aunque el número, en general, fue bajo, 

aumentó en la segunda hora y se obtuvo el máximo en la tercera, cuando 

en los de Costa Rica los valore s son muy bajos. 

Ahora bien, comparando los resultados de verano (Fig. 9) o los 

de julio y agosto (Fig, A2) que son los meses en los cuales La Val (1970) 

realizó el trabajo de cam.po, en este caso hay un parecido notable por -

cuanto a los inicios de las gráficas, es decir en ambos casos las recoles:, 

ciones fueron abundantes, pero los de Tecpan fueron capturados a partir 

de la segunda hora que sigue el ocaso, mientras que en los de Costa Rica, 

com.o ya se ha mencionado, 10 fueron dentro de la prim.era hora. 

De acuerdo con el tiempo en el que se iniciaron las capturas en 

los diferentes meses del afto (Fig. 9A, Tabla A4), los resultados obteni

dos en este trabajo coinciden con las observaciones de Tamsitt y Valdivi~ 

80 (1961:224) en el sentido de conferir a la luz un papel fundamental como 

.' 
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agente regulador de la actividad nocturna de los murciélagos tropicales; 

aunque es notorio que en noviembre, diciembre y enero las capturas em 

pezaron más tarde, 10 que insinúa como posibilidad meramente, la exi.! 

tencia de una variación estacional, pues al unir los resultados de enero 

con los de diciembre coinciden' ¡:erfectamente; sin embargo, por el mo

mento no es posible confirIllarla debido a 10 liIllitado de las observacio

nes de call1po en este sentido. Otra posibilidad es que los resultados a,!! 

teriores se deban a Illeros accidentes de muestreo y en este caso care

cen de significaci6n y, por 10 tanto, la curva del inicio de las capturas 

sigue paralela con la puesta del sol. 

De todos Illodos creo que es necesario estudiar las condiciones 

de temperatura, humedad relativa y presi6n atIllosférica en el crepúscE. 

10, o sea en el lapso cOIllprendido entre el ocaso del sol y el principio 

de la noche, para dilucidar si sólo la luz o ésta en compafiía de 109 otros 

factores ambientales son los agentes reguladores de la actividad noctur

na de algunos de los murciélagos tropicales. 

El núinero de individuos recolectados es muy bajo en los mame!!. 

tos previos al orto del sol (Fig. 9A); en siete meses las capturas termi .. 

naron antes del mismo, en dos la salida del sol coincidió con los últimos 

ejemplares obtenidos y en los otros tres meses ya había salido el sol 
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cuando todavía fueron capturados algunos individuos (Fig. 9A); estos m~ 

ses corresponden a abril, junio y septiembre, en los cuales la salida del 

sol fue a las 5:43, 5:20 y 5:47 horas respectivamente, mientras que las 

capturas finalizaron a las 6: 00 horas. Ahora bien, tanto en abril como -

en septiembre a las 5: 00 horas no hubo capturas y a las 6: 00 se obtuvie

ron tres ejemplares en abril y uno en septiembre; por otra parte, en ju

nio, en todas las horas de la noche, se obtuvieron individuos yen las úl 

timas horas cercanas al amanecer (5: 00 y 6: 00) fueron capturados cua

tro ejemplares en cada hora. 

En general, el final de las capturas está determinado por el or 

to del sol y en aquellos meses en los cuales ya había salido el sol y toda 

vía fueron recolectados algunos individuos, se puede pensar que iban en 

busca de sus refugios diurnos cuando fueron capturados. 

El análisis porcentual de las capturas estacionales (Fig. 9) pre 

senta patrones diferentes, aunque en los cuatro casos las curvas resultan 

tes son unimodales. En primavera y verano las capturas se iniciaron en 

la segunda hora, pero en la primera la proporci6n mayor se logr6 en la 

tercera hora, mientras que en verano las colectas iniciales fueron abun

dante B y es donde se obtuvo la mayor proporci6n, caso que no se repite 

en otra estaci6n. En otof'ío e invierno los resultados son similares, en 

" 
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. ambas la captura inicial es en la primera hora, aunque en invierno los 

valores son bajos y se hacen menores en la segunda, hora que en el -

otof'!.o son abundantes (21.0%), las proporciones más altas se obtuvieron 

en la tercera hora en las dos estaciones. 

En las' prhneras cinco horas que siguen al ocaso se obtuvo el 

68.0% de los individuos pertenecientes a G. soricina y como se ha ma

nifestado, en la primera hora la colecta fue escasa, ésto determina que, 

en realidad en cuatro horas se obtuvo esa proporción; 10 que sugiere que 

dentro de ese tiempo los murciélagos de esta especie salen de sus refu

gios diurnos en busca de alimento yagua que obtiene en ese lapso y una 

vez cl.llnplida su función alimenticia se retiran a sus refugios alimenti

cios que no necesariamente son los diurnos; sin embargo, ignoro cuánto 

tiempo emplean en ingerir su alinlento, sobre todo, en aquellos meses 

en los que el alimento básico es escaso y, si una vez satisfechos, se r!:, 

tiran a sus refugios en donde permanecen el resto de la noche, o bien si 

salen posteriormente en busca de alimento nuevamente, en el supuesto 

caso que 10 hicieran por lo menos dos veces en la misma noche. 

Los resultados de este trabajo coinciden con los de La Val (197Q 

7) en el sentido que la luz lunar no es un factor limitante en la actividad 

noctu.rna, 10 cual puede deberse también a 10 espeso de la vegetación en 
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aquellos lugares donde quedaban colocadas las redes. CorrlO ejemplo 

baste citar aquellos meses de particular abundancia de los murciélagos 

de G. soricina. 

La hora del orto entre el 24-25 y 30-31 de mayo varió de las -

15:37 a las 20:47 horas y la del ocaso de las 2:35 y las 6:59 horas, es -

decir el período iluminado fue muy amplio, mientras que el de obscuri 

dad muy corto, en el primero 8e obtuvieron 111 individuos y en el seguE: 

do sólo nueve. 

La hora del orto entre el 25-26 y 28-29 de junio vari6 de las -

0:30 a las 3:01 y la del ocaso entre las 13:36 y 16:49 horas, en este caso 

el período de obscuridad es muy largo y abarca a la media noche como 

mínimo, en este lapso fueron obtenidos 67 ejemplares yen el otro que 

estuvo iluminado la captura se redujo a 39. 

El orto entre el15 ~ 16 Y 20-21 de julio vari6 de los 9:44 a las 

13:58 horas y el ocaso entre las 22:00 y las 0:23 horas, el período de i1~ 

minación sin ser largo fue suficiente para capturar 48 ejemplares y en el 

de obscuridad la colecta estu..vo representada por 20. 

De 10 anterior se concluye que 198 fueron capturados en noches 

iluminadas y 68 en los períodos de obscuridad, por lo tanto independien-
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temente de los períodos de ilwninación o de obscuridad, los murciélagos 

de esta especie siguen el modelo de actividad nocturna presentado en la -

figura 7. 

Artibeus jamaicensis. - Si se comparan los resultados de los -

murciélagos de la región de Tecpan de Galeana (Fig. 7) con los obtenidos 

por Brown (1968: 755), en am.bos casos las curvas resultantes son unim.o

dales, pero se aprecian diferencias significativas por cuanto al tiempo de 

actividad nocturna. En los de Costa Rica e studiados por Brown t2.E,. cit.) 

la cúspide de abundancia en la representación gráfica se aprecia a las si~ 

te horas después del ocaso, mientras que en los de Guerrero ésta ocurre 

en la tercera; sin embargo, en los últim.os se aprecia un pico pequefio en 

la séptima hora acentuado por los valores de la sexta, pero si se com.pa

ran las proporciones logradas de la quinta a la octava horas, en realidad 

ese pico es poco significativo. Ahora bien, en los resultados de La Val 

(1970: 8) en murciélagos de Costa Rica también, se aprecian dos picos uno 

menor y que corresponde a la segunda y tercera horas y el otro que es el 

mayor entre la quinta y séptima horas; por lo tanto hay un gran parecido 

entre los resultados de Brown (QE. cit.) en cuanto a los picos de activida

des nocturnas, ahora bien, en el supuesto caso que el incremento de la -

séptima hora que hay en los murciélagos de Tecpan fuera significativo, -
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los murciélagos de esta parte del país, presentan un patrón general de aE. 

tividad nocturna diferente a los de Costa Rica, ya que en los primeros la 

abundancia mayor se 10gr6 en la tercera hora yen estos últimos en la sé.E. 

• tima. 

El trabajo de Brown (1968) fue realizado en febrero y marzo y el 

pico de abundancia coincide con la una de la mafiana, los resultados de los 

mismos meses (Fig. A2) en los murciélagos de Guerrero manifiesta que 

las capturas mayores se lograran a las 21: 00 horas. Ahora bien, comp!! 

randa los resultados mensuales en los que La Val (1970) efectu6 su trabi! 

, 
jo con los obtenidos del área de Tecpan (Fig. A2) 108 de julio son iguales 

ya que en ambos casos la proporci6n mayor fue obtenida en la séptima hE. 

ra, mientras que en agosto son diferentes debido a que los individuos de 

Guerrero presentan el pico de mayor abundancia en la quinta hora. 

Al sumar los valores de los meses anteriores para obtener el -

número total de los ejemplares colectados en verano (Fig. 9) la curva r~ 

sultante presenta dos picos aunque pequefios, uno en la segunda y el otro 

en la séptima horas y por lo tanto es similar a la obtenida por La Val p~ 

ro hay una diferencia, la curva de los ejemplares de Guerrero manifies-

ta que éstos fueron obtenidos a partir de la segunda hora que sigue al oc2:. 

so mientras que en los de Costa Rica 10 fueron en el trcnscurso de la pri-



120 -

mera hora y además que en el primer caso la recolecta empezó siendo 

mayor que en el segundo; sin embargo, aún cuando el patrón general de 

los murciélagos de Guerrero es francamente diferente del obtenido por 

los autores citados en animales de Costa Rica, un análisis comparativo 

estacional revela semejanzas notables, por tal raz6n es posible que en 

el verano se presenten fenómenos de competencia lo que determina, por 

10 menos en los de Guerrero, un retardo temporal en el patrón de acti

vidad nocturna. 

El tiempo en el cual se efectuaron las capturas iniciales en los 

diferentes meses del afio (Fig. 8B, Tabla A4) presenta variaciones nota 

bIes en algunos de ellos con respecto a la hora del ocaso; ahora bien, si 

se excluyen los resultados de mayo y agosto, meses en los cuales el ni! 

mero de individuos obtenidos es bajo (cuatro y nueve respectivamente), 

es de advertirse que de enero a abril los tiempos que medían entre el -

ocaso y el inicio de las capturas son mayores, lapso que cubre el final 

del invierno y el principio de la primavera, mientras que los tiempos 

menores se localizan en el verano y elotofio; sin embargo, al unir los 

resultados de diciembre con los de enero, para tratar de visualizar la 

posibilidad de alguna variación estacional; los puntos del ocaso, como 

sería de esperar coinciden perfectamente, mientras que los de las ca.,E. 
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turas no, ya que en diciembre la recolecci6n se inició a los 67 minutos 

mientras que en enero a los 140 diferencia muy grande, que rompe con 

el patrón de variaci6n ,estacional y por lo tanto, e s necesario tener m!!:, 

yor informaci6n de campo para dilucidar si sólo la luz o ésta en comp!. 

fiía de otros factores regulan la actividad nocturna de estos murciélagos; 

idea que por otra parte ya fue mencionada con relaci6n a Glossophaga -

soricina y que plantea la misma posibilidad. Por el momento y de acue,!. 

do con los elementos de juicio disponible s, la actividad nocturna de estos 

murciélagos está regulada fundamentalmente por la luz ya que la curva 

de las capturas iniciales sigue, aunque con ciertas variaciones la curva 

del ocaso del sol. 

Pocos individuos fueron capturados en las horas cercanas al 

amanecer (Fig. 8) en seis meses la colecta termin6 antes del orto, en 

tres después del orto y en dos al final coincide con la salida del sol. En 

abril y junio después de los 17 y 40 minutos de haber salido el sol fue 

atrapado un ejemplar en cada caso. Aunque el término de la actividad 

está determinado por el orto, en general, en otofio e invierno los mur

ciélagos de esta especie presentan tendencia a terminar su actividad en 

tiempos más cercanos al orto y más alejados en algunos de los meses 

de primavera y verano, épocas cuando supuestamente el alimento básico 
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ee escaso y como consec-q.encia la poblaci6n de esta especie está bastante 

reducida; una de las razones tal vez, por la cual se muestra esa relación. 

Otra alternativa es que la actividad de los murciélagos está en funci6n del 

balance entre posibilidad de alimentaci6n y dispendio de energía en la bú~ 

queda del alimento. 

El examen de las capturas por estaciones del afio (Fig. 9) prese!! 

ta patrones francamente diferentes. La curva de primavera es bimodal, 

la de verano sin serlo claramente tiene dos picos los cuales representan 

los misD10s valores en las capturas (16.0%), pero no hay marcado abati-

miento entre ellos, sino que las proporciones se mantienen más o menos 

constantes. Las curvas de otofio e i~vierno presentan picos de :rnáximas 
t 

capturas en las primeras horas que siguen al ocaso y secundarias en el 

primer caso en la séptima hora y en el segundo en la novena, lo que de-

terD1ina una tendencia hacia la bimodalidad, sobre todo en· la de otofio en 

la cual las diferencias entre el pico mayor (16.0%) y el m.enor (11.0%) no 

son tan marcadas. 

En primavera las capturas se iniciaron en la segunda hora y la 

proporción más alta se obtuvo en la tercera hora (24.0%) luego la curva 

presenta un abatiD1iento que se prolonga por varias horas y en la décima 

hay un segundo pico aunque m.enor (10.0%) que el priD1ero en cuanto a la 
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abundancia de estos murciélagos (Fig. 9). En verano el inicio también 

es en la segunda hora, pero al igual que en Glossophaga la proporción es 

relativamente alta (16.0%), el otro pico que representa la misma propor 

ción de la segunda hora se encuentra en la séptima. 

En otoño la recolección se inició en la primera hora con una pr.Q. 

porción baja (8.0%) misma proporción que se mantiene en la segunda hora 

y la máxima es en la tercera (16.0%) y en el invierno las capturas inicia ... 

les corresponden a la primera hora y los valores máximos se obtienen en 

la cuarta hora (35.0%), después las proporciones descienden y en la nove

na hay un pico secundario representando un incremento del orden del 8.0% 

y que es notorio porque a partir de la décima lo 6 valores vuelven a ser del 

4.0%. De acuerdo con lo antes expuesto, las proporciones tnayores se eE. 

contraron en la tercera hora en primavera, otoffo, en la segunda en el ve 

rano y en la cuarta en el invierno, por lo tanto y de acuerdo con los picos 

de abundancia, se insinua una variación estacional. 

De A,. jamaicensis se obtuvo el 58.6% del total de los individuos 

recolectados en las cinco primeras horas que siguen al ocaso y COlllO és

tas en la primera fueron escasas, en realidad la mayor parte de la capt;! 

ra se efectuó en cuatro horas, 10 que sugiere un patr.ón de actividad noc

turna predominantemente unimodal, aunque con reminiscencias de la ten 

.. 



124 -

den da bimodal que puede ser más constante en otras regiones tropicales 

de su distribución y la cual esté determinada posiblemente por fenómenos 

de competencia con otras especies. El hecho de obtener la mayoría de _ 

los murciélagos de esta especie en un lapso de cuatro horas me sugiere 

la misma posibilidad lllencionada para Glossophaga soricina. 

La luz lunaren ninguno de los meses del afio influyó en el nÚ'mero 

de individuos capturados, la explicaci6n que se da es la misllla que se se

fialó para G. soricina y COlllO ejemplo se citan los resultados de aquellos 

llleses en donde las recapturas fueron abundantes. 

El orto entre el 25-26 y 28-29 de novielllbre vari6 de las 22:12 a 

las O: 02 horas y la del ocaso de las 10:35 a las 12:32, por 10 tanto la pri

mera parte de la noche estuvo a obscuras. mientras que la otra estuvo -

ilurn.inada, en el prilller caso se obtuvieron 51 individuos por 39 del segU;!! 

do. 

El orto entre el 12-13 y 15-16 de dicielllbre vari6 de las 11:05 a 

las 12:59 horas y el ocaso de las 23:11 y 1:02 horas. de donde, la prime-. 

ra mitad de la noche estuvo ilurn.inada y consecuentelllente la otra mitad 

en la obscuridad en el primer caso se obtuvieron 38 ejemplares y 24 en 

el segundo. 
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En suma, los individuos capturados en el período con luz fueron 

77 contra 75 de los logrados en el período de obscuridad, lo que de:mues

tra la nula significació'n que tiene la luna en la actividad nocturna de e s

tos :murciélagos, los que siguen el :modelo representado en la figura 7. 

Los :murciélagos capturados en los :momentos cercanos al orto 

del sol aún cuando es bajo, es :mayor en las otras especies analizadas -

(Fig. Se). En ocho m.eses del afio éstas terminaron antes del orto, en 

un m.es (septiembre) ya había salido el sol cuando todavía fueron captur2: 

dos dos individuos, en otros dos Illeses la captura final coincide con la 

salida del sol. Los resultados de Illayo se oIlliten por lo reducido en la 

Illuestra. 

En este caso de los representantes de A. lituratus presentan una 

frecuencia regular en el final de las capturas con re specto al orto del sol. 

En otoft.o e invierno las capturas finalizaron IllUy cerca de la salida del 

sol, mientras que en primavera y verano 10 hacen más temprano, es de

cir,ellapso que dista entre el final de las capturas y el orto, es mayor, 

ésto me hace pensar en una relaci6n de abundancia de los individuos de 

la especie en un momento dado. En primavera y verano (Fig. 9) es la 

época cuando el alimento básico es escaso; por lo tanto la otra posibili-

," 
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dad es la enunciada para A. jamaicensls, en el sentido del gasto energé - -
tico que pudiera representar la búsqueda del alimento. 

En el análisis porcentual de las capturas por estaciones del ario 
Jo 

(Fig. 9) se observan modelos diferentes, aunque en los cuatro casos las 

curvas resultantes son unimodales. 

En primavera, verano e invierno las capturas se inician en la 

segunda hora y en el otorio en la primera; pero tanto en primavera corno 

en verano, las cúspides mayores representando la abundancia de ejem-

pIares obtenidos (22.0%) en ambas estaciones se a1canz6 en la quinta ha 

ra l mientras que en otoft.o e invierno (20. O Y 30.0% respectivamente) c.2. 

rrespondió a la tercera hora. 

Artibeus lituratus. - El m.odelo general de la distribuci6n noc-

turna (Fig. 7) que presentan los m.urciélagos del área de Tecpan de Ga-

leana, al compararlo con el obtenido por La Val (1970: 9) en lUurciélagos 

de Costa Rica, resultó bastante sim.ilar; en ambos casos el nÚlnero de in 

dividuos obtenidos en las prhneras horas es bajo y los valores máximos 

se alcanzaron en la tercera hora, después los valores descienden con el 

transcurso de la noche. La diferencia en las curvas estriba en la forma 

'. 
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de la pendiente de descenso, mientras en la de Costa Rica es suave, en 

la de Tecpan es irregular, determinada por picos secundarios en la quin 

ta, séptima y déci:ma horas, auspiciadas por abatimientos en la cuarta, 

sexta y novena horas. 

Los resultados de julio y agosto, meses en los que trabaj6 La 

Val (1970) al compararlos con los obtenidos en este estudio, son diferen 

tes, ya que en los ejemplares de Guerrero las proporciones mayores se 

alcanzaron entre la quinta y octava horas, además que el inicio de las -

capturas empezaron en la segunda hora (Fig. A2). En el verano se ob

serva la misma situación, excepto que la abundancia corresponde a la 

quinta hora; por lo tanto aunque el patrón general es igual en ambos ca

sos, la diferencia estriba en la hora en la cual son más abundantes. 

El inicio de las capturas en los diferentes meses del af'io(Fig. 

SC, Tabla A4) sigue paralelo a la puesta del Bol, 10 que viene a apoyar 

10 enunciado por Tamsitt y Valdivieso (1961: 224) en el sentido de confe

rirle a la luz un papel fundamental como agente regulador de la actividad 

nocturna • 

En pritnavera las proporciones son bajas en las primeras ho

ras que siguen al ocaso, y como fue sefialado, en la quinta hora es donde 
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se obtuvo la mayor proporci6n, a partir de la cual, las proporciones se 

van haciendo menores con el paso de la noche; es notoria la corre1aci6n 

existente entre la quinta y octava horas que presentan A. jamaicensls y 

A. lituratus, mientras en la primera especie se obtienen los valores -

mÍÍlimos, en la segunda se tienen los mayores, por 10 tanto hay una s~ 

paraci6n temporal manifiesta, más aún en el pico secundario de A. ¿

maicensis hay una disminuci6n en las proporcione s de A. lituratus, lo 

que viene a acentuar la asincronÍa en los momentos de la captura de las 

dos especies. 

En verano, aún cuando no es notoria la s'eparación anterior, en 

esta estaci6n las proporciones se mantienen alteradas; en general, al 

aumento de una corresponde la disminuci6n concomitante de las propo.!. 

ciones de la otra. En otofto e invierno las curvas de A. lituratus siguen 

prácticamente el curso de.!::.... jamaicensis y la diferencia más notable 

ocurre en el invierno ya que A. jamaicensis fue más abundante en la -

cuarta hora mientras que A. lituratus lo fue en la tercera. 

Debido a la separaci6n temporal observada en la primavera e,!!' 

tre A. jamaicensis y!!.: lituratus, me hace pensar en un fen6meno de -

competencia entre ambas especies. En la regi6n de Tecpan de Galeana 

la abundancia de estas especies queda comprendida al otof'l.o e invierno y 

" 
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por lo tanto es escasa en prilnavera y verano, la abundancia está en rela 

ci6n directa con las posibilidades de encontrar aquellos productos que -

constituyen su dieta básica y de acuerdo con los resultados obtenidos, es 

posible que en prim.avera estas especies com.pitan por el alim.ento y una 

m.anera de coexistir en equilibrio podría ser el explotar diferencias tel!!. 

porales tan evidente como en la de primavera, insinuando que con el pa

so del tiem.po ésta tiende a desaparecer ya que en otofto e invierno las ac 

tividades son sincr6nicas, 10 que significa que el alimento básico es dife-

rente. 

Al igual que en las otras especies la luz de la luna no influy6 en 

la recolección de los ejemplares en ninguno de los meses del afio y como 

ejemplo se mencionan los resultados de los tres meses donde se obtuvie

ron las muestras m.ás grandes. 

El orto del 23-24 y 27-28 de octubre vari6 de las 18:14 a las -

22: 22 horas y la del ocaso de las 6:46 a las 11: 05 horas, por lo tanto el 

tiempo de noches iluminadas fue bastante largo con la consecuente cor

tedad del período de obscuridad, en el prim.er caso se obtuvieron 72 

ejemplares y en el segundo s6lo 23. 

Los tiempos del orto y ocaso en noviembre y diciembre son los 

mencionados .en A. jamaicensis. En novieIllbre, en el período de obscu 
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ridad que fue en la prime ra parte de la noche J fue ron recolectados 57 -

ejemplares mientras que en el que la noche pennaneci6 iluminada se ob 

tuvieron 38 y en diciembre la primera mitad de la noche. estuvo ihunina

da y la segunda a obscuras, en el primer caso fueron recolectados 56 in 

dividuos por 5 O de la otra. 

En suma, 166 ejemplares fueron recolectados en el período ilu 

minado y 148 los obtenidos en el de obscuridad; por 10 tanto y al igual -

que en las especies anteriores, la luz no es un factor limitante en la aE. 

tividad nocturna de estos murciélagos, los que siguen el modelo repre

sentado en la figura. 

Artibeus phaeotis. - El patr6n general de la actividad nocturna 

que presentan los murciélagos de esta especie (Fig. 7) comparativame!!. 

te con el de las otras tres, no muestra grandes diferencias; si bien, la 

curva resultante presenta un pico m.ayor y dos secundarios. el pico ma

yor y que representa el nÚlnero m.ás alto de individuos capturados ocurre 

en la segunda hora que sigue al ocaso, a diferencia de las otras especies 

que se presenta en la tercera; después de la segunda hora el nÚlnero di~ 

minuye progresivamente hasta la sexta hora que es donde se da un seguE. 

.' 
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do pico de tamaf'ío menor que el primero, posteriormente el número de~ 

ciende en la séptima hora, número que se continúa hasta la novena y en 

la décima se tiene un tercer pico del mismo tamafio que el anterior. 

Ahora bien, si se consideran los valores previos y posteriores en donde 

ocurren los picos secundarios, en realidad la diferencia es poco signifi 

cativa y, por 10 tanto, la trimodalidad de la curva se desvanece, en tal 

caso la curva resultante es unimodal, con un período en el cual los mu.!. 

ciélagos son abundantes y que se obtuvo en la segunda hora. posterior

mente el número disminuye en la tercera y cuarta hora y así se manti~ 

ne más o menos constante en el transcurso de la noche hasta el amane .. 

cer cuando los valores están representados por dos individuos que fue .. 

ron obtenidos en la décimosegunda y décitnotercera horas. 

Los individuos de A. phaeotis COInenzaron a ser capturados a 

partir de la primera hora después del ocaso aunque la muestra es muy 

baja, la que está representada por dos ejemplares y coincide con la hora 

del inicio de las recolecciones en las otras tres especies. 

En relación con el tiempo inicial al cual se efectuaron las caE. 

turas (Fig. 8D y Tabla A4), los murciélagos de esta especie fueron re .. 

colectados a los 52 minutos posteriores al ocaso en el mes de diciembre, 

tiempo que es el menor para cualquiera de las especies consideradas • 
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Por otra parte, si se excluyen los ejemplares de enero y junio, meses 

en los cuale s la muestra es mínima. la curva de las capturas iniciales 

sigue paralela a la del ocaso del sol y por 10 tanto coincide perfectame,!! 

te con el modelo presentado en las otras dos especies del género Arti

beus. 

Por los resultados obtenidos en cuanto al término de las captu

ras (Fig. 8D) desgraciadamente. por 10 escaso de las muestras mensu~ 

les. no permiten consideraciones mayores, por las variaciones tan gran 

des que se presentan de mes a mes. 

PROPORCION RELATIVA DE SEXOS Y EDADES. 

Las referencias que incluyen proporciones de sexos son abunda!!, 

tes de aquellas especies cuyos hábitos alimenticios son a base de insec

tos, destacándose los estudios de las familias Vespertilionidae y Molossj 

dae; el más reciente de que tengo conocimiento es el de Jones (1966) . 

De safortunadamente, de la familia Phyllostomatidae la inforll1a

ci6n disponible en este sentido es escasa, aunque es de notar que en alg~ 

nos trabajos se sefiala el nÚtnero de hembras y mach0E! capturados en un 

" 
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momento dado, no entran en mayore s consideracione s o Cabe destacar 

que Mares y Wilson (1971) se ocupan de esta familia en su estudio sobre 

la reproducción de murciélagos en la estación de sequía en Costa Rica. 

Glossophaga soricina. - En mayo y junio los murciélagos de esta 

espeCie son particularmente abundantes (Figso 3 y 4) Y la proporción de 

los sexos de los individuos capturados (Figo IDA) es de 1:1. 

En otra parte del trabajo se ha mencionado que las hembras, por 

lo general, fueron más abundantes durante todo el afio, ya que la suma 

de los valores mensuales dan una relación de 61060/0 contra 38.4% de los 

machos, lo que indica una proporción total anual de 1: 2.3, favoreciendo 

a las hembras. 

Es notorio que de enero a marzo, las hembras adultas fueron -

muy abundantes en relación a los machos, proporciones del orden de -

1:6.0, 1:3.5 y 1:2.6 abundancia que se explica, como más adelante se 

tratará, en fWlción de una mortandad diferencial en machos adultos. 

Del total de ejemplares estudiados (515), 28(5.4%) pertenecen a 

elementos juveniles (Fig. IlA) que fueron obtenidos en su mayoría en la 
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temporada de lluvias dando una proporci6n total anual de 1: l. 5, propo,! 

ción que favorece a los machos. 

Como supuestamente en marzo y abril (fin de la temporada de -

secas) es uno de los períodos de nacimientos. mientras que el otro se 

localiza en noviembre (final de la temporada de lluvias); es probable -

pensar que tanto en la época de sequía como en la de lluvias, haya mo,! 

talidad diferencial en los recién nacidos que afectaría el número de las 

hembras, 10 que explicaría el ligero predominio numérico de los ma

chos j6venes en los meses del principio de las lluvias; aunque la propo,! 

ci6n de ambos sexos fuera igual al nacimiento, como lo sefiala Twente 

(1955:385) para murciélagos insectívoros (vespertiliónidos). 

Si bien el argumento anterior explica la proporción de machos 

j6venes, no apoya el predominio numérico de las hembras en el trans

curso del afio. La otra posibilidad es que tanto en la temporada de se

cas como en la de lluvias, la m.ortalidad diferencial entre los sexos -

afecte a los machos adultos; de esta manera se explicaría que la pro

porci6n total anual de los sexos 1: 2.3 favorezca las hembras. Este fe 

n6meno serta contrario al sefialado por Jones (1966: 5 26) en murciéla

gos vespertili6nidos, en donde los machos son más abundantes que las 

hembras. 

". 
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Artibeus jamaicensis .... En la mayoría de los meses del afio el 

número de hembras es mayor al de los machos. En abril sucede lo .. 

contrario mientras que en los otros meses la proporción de los sexos 

es 1:1 (Fig. llB), como consecuencia de ello, la suma de las relacio

nes mensuales evidencian el predominio general anual de las hembras 

(59.8%) sobre los machos (40.2%) 10 que se traduce en proporción 1: 

1.5. que es menor a la mencionada por Mares y Wilson (1971:472) pa

ra los murciélagos de la época de sequía en Costa Rica. 

Del total de individuos estudiados (410), 23 (5.6%) eran jóvenes. 

que fueron recolectados en el transcurso de ocho' meses (Fig. llB) .... 

Al relacionar la edad con la proporción de los sexos. no es posible per 

cibir mortandad diferencial en recién nacidos (aún cuando no tengo evi

dencia de ellos); ya que la proporción 1:1.3 favorable a los machos juv!,: 

niles es el resultado del análisis total anual, lo cual no explicaría la -

abundancia de las hembras a lo largo de un ciclo anual. Por 10 tanto. 

es posible que el predominio de las hem.bras en la proporción general 

de los sexos de la población se deba a causas que afecten al número de 

los machos en edad adulta. 
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Artibeus .1ituratus. - En la mayoría de los meses el número de 

hembras sobrepasa al de los machos. en julio el resultado es inverso y 

en los otros tres meses hembras y machos fueron capturados en propo,! 

ción 1: 1 (Fig. 1 OC). Considerando lo anterior, la suma de las relacio

nes mensuales demuestran predominio anual de las hembras (59.2%) so 

bre los machos (40.8%) que dan 1: 1. 4 de proporción; valor que por otra 

parte es igual al de A. jamaicensis. 

Del total de individuos examinados (566). 51 (9. 0%) eran j6venes, 

capturados en el transcurso de nueve meses (Fig. llC); sin embargo, 

el 77.2% de los estadías juveniles fue capturado en el per(odo octubre

enero; dentro de esta consideración el número de machos (53.9%) sup!:. 

ra al de las hembras (46.1%). lo que hace imperceptible la existencia 

de mortandad diferencial en recién nacidos en alguno de los sexos en 

particular en este período, si se piensa que una de las épocas de naci

miento ocurre en los meses julio .. septiembre (Fig. l2e). 

El hecho que las hembras adultas superan numéricamente a los 

machos en el curso de un ciclo anual. se explica en función del argume12 

to esgrimido en las especies anteriores • 
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Artibeus phaeotis. - La proporción gene ral de los sexos de los 

ejemplares estudiados es de 1:2, situación que recuerda la de G. sori

ciria, pero diferente de las otras dos especies del género Artibeus. 

De mes a mes hubo diferencias notables en cuanto al número de 

hembras y machos capturados. Noviembre fue el único mes dentro de 

los ocho que son analizados en el que la proporción de ambos sexos es 

similar, en enero sólo fueron capturadas hembras dando una propor

ción de 0:6 y en agosto, como la mayoría son machos la proporción es 

inversa de 4: l. En los otros cinco meses el número de hembras sobre 

pasa al de los machos (Fig. 10D) Y si a ésto se le agregan los resulta

dos de los meses antes citados, la relación total de las hembras signiª 

can el 65.8% contra el 34.2% de los machos. 

De los 73 individuos estudiados 11(13. 7%} eran j6venes, captu

rados en el transcurso de cinco meses (cuatro hem.bras y siete machos). 

El predominio num.érico general de las hem.bras adultas se inte,! 

preta en el mismo sentido que ha sido m.encionado para las especies a,!!. 

teriores. 

". 
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ALIMENTACION. 

Glossophaga soricina ... Se ha dicho que esta especie es nectívo 

ra' (Villa-R., 1967; Alvarez y González Quintero, 1970; Wi1son, 1973a); 

Flem.ing, et al. (1972: 560) y Howell (1974) conside ran que es omnívora, 

ya que su dieta incluye insectos, pulpa de frutas y polen; otros opinan 

que su alimentación e s a base de insectos (Felten, 1956; Starrett y de 

la Torre, 1964); Carvalho (1961) estudió sus hábitos alimenticios en di 

ferentes meses del afio, encontrando además de otros componentes, 

frutos, néctar y polen; Arata, ~ al. (1967) encontraron que en 15 de -

los 16 individuos examinados el estómago contenía pulpa de fruta y que 

sólo en seis había restos de insectos; Alvarez y González Quintero 

(1970: 142) opinan que esta especie es palinófaga facultativa por la gran 

variedad de polen que fue encontrado en los tubos digestivos que exami 

naron. 

Los antecedentes bibliográficos sefialan que esta especie tiene 

una dieta alimenticia a base de frutas, néctar, polen e insectos en pr,2 

porciones variables. 

Por los resultados obtenidos, los murciélagos pertenecientes a 

G. soricina del área de Tecpan de Galeana son frugrvoros, como 10 de 

muestra la abrumadora mayoría de los tubos digestivos y excrementos 

examinados, ya que en ambos casos se encontraron prepoderantemente 

,. 
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semillas de Muntingia calabura¡ además. en otro individuo se localiza .. 

ron semillas de Ficus sp. y sólo en unos restos de insectos que. por el 

estado de trituración que presentaban. no fue posible identificar la cate 

goría taxonómica a la que pertenecí'an. 

El ciclo de floración y fructificación de Muntingia calabura es -

el siguiente: la época de fructificación comprende de las segunda mitad 

de abril a la primera de septielTlbre. la floración abarca de la segunda 

mitad de septiembre a la primera de enero; entre la segunda mitad de 

enero y la primera de abril habí'a escasas flores y gran cantidad de fru 

tos verdes. 

En relación con la lluvia, la maduración de los frutos coincidió 

con las lluvias de abril. las que a la postre fueron las primeras del afio; 

la floración se pre sentó al final de la temporada de lluvias. 

A pesar que la época de frutos maduros abarca cinco meses, en 

mayo y junio fueron particularmente abundantes. abundancia que coinci 

de con los óptimos resultados en la captura de los :murciélagos de.2..: -

soricina (Figs. 3 y 4) Y a medida que los frutos disminuían. las recolec 

ciones también eran menos numerosas. 

El hecho de que en algunos ejemplares se haya encontrado :mue,!. 

tras de polen, no limita la posibilidad de que los murciélagos de esta -

," 
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región sean nectívoros ocasionales; sin embargo, su alimentación es a 

base de capulín fundamentalmente por 10 menos en una parte del afio . 

Sin descartar la posibilidad que se alim.enten también de otros frutos 

que tengan un patrón de fructificación siInilar al de Muntingia calabura 

y que concomitantemente con la ingesti6n de capulín, haya consum.o de 

néctar, polen e insectos. 

Desgraciadamente, no fue posible obtener muestras del alimeE: 

to en aquellos meses cuando el nÚInero de individuos capturados era pe 

quef'io y el capulín era escaso. Lo que plantea la posibilidad de que -

sean incorporadas a su dieta alimenticia una diversidad de frutas, con 

sum.iendo además, néctar, polen e insectos. 

Por otra parte, si estos murciélagos no fueron predominante" 

mente frugívoros y dentro de esta dieta el vohunen mayor no lo form~ 

ra Muntingia calabura, no hay razón para explicarse la dism.inución en 

el nÚlnero de individuos capturados en los meses cuando es poco el ali 

m.ento por la escasez de esta fruta. 

Son cuatro los ejemplares de los que se tiene información con 

respecto a la pérdida de peso observada entre el momento de la captu

ra inicial y su recaptura en donde el tiempo que media entre atnbas no 
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excede a tres horas. Uno de los casos corresponde a septiembre y los 

otros tres a junio (época de fructificación de Muntingia calabura); es -

probable que esa disminuci6n en el peso se deba a la energía consUlllida 

en la búsqueda del aliinento; desgraciadamente no poseo informaci6n -

acerca del metabolismo de esta especie, lo que permitiría aclarar esta 

situaci6n; sin embargo, esta hipótesis se derrumba si se piensa que el 

ámbito hogareffo sea pequeffo y que además que es justamente la época 

en la que el alimento es abundante. Por 10 reducido del nÚInero de ca

S06 no es posible precisar si los anhnales habían ingerido alimento o 

agua; de haberlo hecho, la pérdida sería explicable en función de excr~ 

ci6n o defecación o la combinación de ambas, sin eliminar la posibili

dad de un gasto energético también en la consecución del alimento. 

Se tiene la diferencia del peso existente entre el de la captura -

inicial y el de la recaptura de 11 individuos (Tabla 7). diferencia que se 

expresa en funci6n de ingesti6n de alimento suponiendo que el valor m!:, 

nor corresponde a los animales que todavía no habían comido en los cu~ 

les los valores extremos cubren márgenes muy amplios con relación al 

peso del animal, entre el 5. O Y 37.4% y que en promedio alcanzan el -

17.6%. Los datos ofrecen un alto grado de confiabilidad ya que fueron 

obtenidos en períodos muy cortos entre el momento del bandado y la r!:, 
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captura, además que fueron eliminados aquellos ejemplares susceptibles 

de pre sentar diferencias por crecimiento; por otra parte ocho de los 11 

casos fueron más pesados al momento del bandado, lo que de hecho eli

mina la posibilidad anterior. Dos de los murciélagos fueron recobrados 

la noche de la captura inicial y en ambos el peso primario fue muy bajo 

con relaci6n al segundo, lo que da proporciones muy altas de ingestión 

de alimento (37.4 Y 25. 0%) y aunque las proporciones re sultan bastante 

altas, en realidad no 10 son tanto, si se piensa que parte de ese peso es 

eliminado en calidad de semillas; desgraciadamente no se obtuvo el da

to del peso seco no utilizado y que lo constituyen el pericarpio y la semi 

na del fruto. 

Artibeus. - Fleming, et a.l. (1972) definen este género como fru

gívoro primario por sus hábitos alimenticios aunque su dieta incluye in

sectos también, 10 que está perfectamente de acuerdo con las caracterÍs 

ticas que Wilson (1973a) señala. A nivel específico, de la alimentaci6n 

de A. jamaicensis se han ocupado Carvalho (1961), Goodwin y Greenhall 

(1961), Starrett y de la Torre (1964), Villa-R., (1967)' Arata, et al. 

(1967), Tuttle (1968), Goodwin (1970), todos destacan el hecho del cará,E, 

ter eminentemente frugívoro de esta especie, en la cual la pulpa consti-
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tuye la base de la alimentación, algunos destacan el hecho de que ta~ 

bién son incorporados en su dieta, polen, néctar e insectos. 

Los resultados obtenidos del material proveniente de Tecpan de 

Galeana son limitados; corno se dijo anteriormente, la mayoría de los 

estómagos estaban vacíos, en algunos individuos se identificaron semi 

llas de Ficus sp., solanáceas y en otros casos semillas del tipo 11 -

ENCB. El hecho de que el examen de los excrementos frescos mostr6 

que tenían una consistencia semidura, de color variable, revela los há 

bitos presumiblemente frug:I'voros, aunque en esta masa excretada no 

hab:I'a semillas y por lo tanto es muy difícil averiguar a qué tipo perte

necían. También se mencionó que un ejemplar tenía la región ventral 

cubierta de polen, 10 que hace pensar que polen o néctar o aIllbos for

man parte de su dieta alimenticia o bien, la presencia del polen es ex

plicado en virtud que los murciélagos, en la búsqueda de insectos que 

llegan a las corolas se iIllpregnan con él al Illomento de la captura, és 

to es meramente hipotético ya que no hay pruebas en el contenido est.Q. 

Illacal de la presencia de polen, semillas o insectos en los Illurciélagos 

de Tecpan, pero no es de extraftar si se piensa en los hábitos que han 

sef'íalado los autores mencionados. 

Ahora bien, la variaci6n estacional que A. jamaicensis presenta 

en un ciclo anual (Figs. 3 y 4) coincide perfectamente con la de A. litu-

.' 
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ratus, excepto por cuanto al mes en donde se alcanz6 el número de las 

máximas capturas, lo que plantea la posibilidad que ambas especies se 

alimenten de las mismas frutas, 10 que representaría una comptencia 

interespecífica y que daría como resultado la permanencia de la mejor 

adaptada; sin embargo, debido a que ambas especies son simpátricas, 

es posible que compartan algunas frutas en su dieta alimenticia, pero 

básicamente la alimentaci6n estaría constitu!da por frutas diferentes, 

las cuales tuviesen patrones de fructificaci6n similares. 

Se tiene la diferencia del peso que hay entre la captura inicial y 

el de la recaptura de 10 individuos (Tabla 7). diferencia que al igual .. 

que en la es pecie anterior, se relaciona con la cantidad de alimento in 

gerido. Los valores extremos quedan comprendidos entre el 5.9 y el 

14.5% del peso normal del animal siendo 9.2% el promedio general, 

promedio menor que el de Glossophaga soricina, 10 que plantea la pos1, 

bilidad de que G. soricina tenga un metabolismo más alto y como conse 

cuencia que coma más. 

Es de notarse que en los cuatro individuos recobrados en la -

misma o a las pocas noches de que fueron bandadas, las diferencias 

varían entre el 6.9 Y el 12.5% del peso normal del animal, pesos que 

por otra parte no son muy diferentes de los que se obtuvieron de aque .. 

110s ejemplares en los que mediaban varios meses' entre captura y re .. 

captura. 
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Tres ejemplares, que fueron bandadas a las 21: 00, 22: 00 y 24: 00 

horas y de acuerdo con el peso que tenían ya habían comido, cuando fue

ron recobrados a las 4: OO. 3: 00 y 5: 00 horas no lo habían hecho todavía. 

ésto sugiere que empleen mucho tiempo en hacerlo o bien que coman, 

por 10 menos, en dos ocasiones, 10 primero es difícil de explicar, ya 

que estos ejemplares cuando recobrados, lo fueron en los meses de nE. 

viembre y diciembre, es decir cuando en A. jamaicensis se alcanzaron 

los valores más altos en las capturas (Figs. 3 y 4) Y cuando supuesta

mente la comida era más abundante. 

Artibeus lituratus ... De la alimentación de esta especie se han 

ocupado entre otros, Goodwin y Greenhall (1961), Starrett y de la Torre 

(1964) y Villa-R. (1967), quienes coinciden al sefialar los hábitos emi

nentemente frugívoros de esta especie. Starrett y de la Torre C2.E • ..Ei!...) 

mencionan el hecho de haber encontrado restos de insectos en dos de .. 

los individuos que examinaron. 

En los resultados de este trabajo, se ha sef'ialado que en un ejeI.!! 

pIar fueron encontradas seluillas de Ficus sp., así como otros que fue

ron capturados cuando comían guayaba (Psidium. guajava), ciruela (Spon-



.. 146 -

dias purpurea), higo silvestre (Ficus sp.) y almendra (Tenninalia cata-

~); además de los refugios alimenticios se recogi6 bagazo entre el -

cual había gran cantidad de semillas de zazamil (Cordia dentata) y algu 
. -

nos de guamuchil (Pithecelobium dulce) y como en la regi6n de Tecpan 

abunda el plátano (Musa paradisiaca), papayo (Carica papaya) y mango 

(MangUera indica) y que en forma esparcida crecen árboles de nanche 

(Byrsonima crassifolia) y cuajoruco (Andira inermis) hacen un número 

grande los frutos que son real o potencialmente comidos. 

Aunque las especies vegetales son diferentes, todos los géne-

ros anteriores los menciona Goodwin y Greenhall (1961:260) corno com 

ponentes de la alimentaci6n de A. lituratus; la única excepción la cons-

tituye el guamuchil que no es citado en el trabajo de los autores mencio 

nadas. 

Ahora bien, el número de frutales silvestres es probable que -

sea mucho mayor del presentado en este trabajo, ya que el conocimie,!! 

to de la flora de la regi6n de Tecpan de Galeana es muy escaso; baste 

decir que por 10 menos hay otra especie de Guamuchil (Pithecelobium' 

arboreum) y tres más de Cordia, ~ eleagnoides, ..f.: more10soma y S 

alliodora, especies que fueron mencionadas en la vegetación del área; 

por lo tanto, la lista de frutas silvestres es de esperar que se aumente 

a medida que se profundice en este sentido. 

,. 
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En el transcurso del trabajo de cam.po fue posible observar el 

ciclo de floración y fructificación de Cordia dentata. especie queprese~ 

ta la época de fructificación de la segunda mitad de agosto hasta el final 

de diciem.bre, de enero a la prim.era mitad de m.arzo hay frutos m.aduros 

y flores, situación que se prolonga hasta la prim.era m.itad de junio, pero 

en este período los frutos disminuyen con el transcurso del tiem.po¡ el p~ 

nodo de floración propia.znente es m.uy corto, abarca de la segunda m.itad 

de junio a la prim.era de agosto. De acuerdo con lo anterior, los frutos 

de Cordia dentata son muy abundantes en el otof'í.o y principios de invier

no. abundancia que dism.inuye a m.edida que transcurre el invierno. 

En relación con las lluvias, la floraci6n coincidió con la tempor~ 

da de m.ayor precipitación y la fructificación con el final de la época de 

lluvia. Ahora bien, hay una m.arca correlación entre la abundancia de -

los frutos y el nÚIUero de individuos capturados (Figs. 4 Y 5) a m.edida 

que los frutos dism.inuyen la proporción de m.urciélagos colectados fue -

II1enor. Esta relación recíproca sugiere que el zazanil constituye una 

fuente II1uy importante en la dieta alimenticia, aunque no es necesaria

mente exclusiva, ya que corno fue mencionado los murciélagos de esta 

especie incorporan otros frutos a su alim.entación, como es el caso del 

almendro, cuyo ciclo de floraci6n y fructificación es similar al del za

zanilo 
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La variaci6n de las poblaciones de A. lituratus en el curso de un 

ciclo anual (Fig s. 3 Y 4) en relación con el ciclo de floración y fructifica 

ción del zazanil y del almendro sugiere la posibilidad que independiente

mente el o los frutos que constituyan la base de su alimentación sigan un 

patrón de fructificación sitnilar al mencionado. 

Se tiene la diferencia del peso que hay entre la captura inicial y 

el de la recaptura de 21 individuos (Tabla 7), diferencia que al igual que 

en las especies anteriores, se relaciona con la cantidad de alitnento in

gerido. Los valores extretnos varían entre el 5.5. Y el 24.2% COI). res

pecto al peso normal del anirn.al, siendo 11.5% el promedio general y 

que es mayor al de~. jamaicensis. 

Dos individuos fueron recobrados la misma noche en que fueron 

bandadas a dos horas de diferencia y las proporciones incrementadas -

fueron del 5.8 Y 8.5%, al tercer día, a partir de ser bandadas, fueron 

recobrados dos tnás y los valore s resultantes son 11. 4 Y 14.2%; al pri

tner mes, fue recapturado uno que a la postre ha representado e11ímite 

tnayor por cuanto a la ingesti6n de alimento, cuyo incretnento fue el -

24.2% Y al segundo mes fueron recolectados tres que también tienen va 

lores significativos del orden de 18.1, 18.6 Y 20.3% de aumento con re,! 

pecto al pe so inicial. 
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De los 21 individuos analizados 18 resultaron más pe sados al m,2 

mento de bandadol'l J de los cuales 16 fueron capturados dentro de las ci!l;, 

co horas que siguen al ocaso, 10 que está perfectamente de acuerdo con 

el patrón de actividad nocturna (Fig. 7). Ahora bien, alguno 8 individuo s 

habían comido entre las 19:00 y 20:00 horas cuando fueron recobrados ha 

bían pasado seis horas como mínimo después del ocaso, así como otros 

más que fueron bandados en la madrugada y que de acuerdo con el peso -

que tenían ya habían cornido, cuando fueron recobrados en la madrugada 

también al peso era menor al inicial, 10 que sugiere varias posibilidades: 

que coman varias veces en el transcurso de la n~che o que empleen mu

cho tiempo en hacerlo, ésto último estaría de acuerdo cuando el alimento 

es escaso, pero no se explicaría cuando éste es abundante. 

Artibeus phaeotis. - A nivel específico no se dispone de referen

cias acerca de sus preferencias aliInenticias. Desafortunadarnente, tal!! 

poco en este trabajo hay un aporte sobre sus hábitos alimenticios y los 

únicos datos disponibles son los relativos al porcentaje de alhnento in

gerido en proporción con el pe so del individuo (Tabla 7). 

Por el peso que presentó un ejemplar capturado a las 2:00 horas, 

se deduce que no había comido todavía, dos horas más, tarde fue recupe-
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rado habiéndolo hecho ya, ingestión alim.enticia que se traduce en el ... 

11.1% de aumento en relaci6n al peso inicial. Dos individuos que fue-

.. 
ron colectados a las 20: 00 y 21: 00 horas' y tom.ando en consideraci6n el 

peso, ya habían com.ido¡ pasados algunos meses fueron recobrados a-

las 6:00 y 2:00 horas respectivam.ente y de acuerdo con los pesos inici,!!; 

les no habían comido o por lo 111.enos 10 estaban haciendo hasta el mome,!! 

to que fueron atrapados; la diferencia de los pesos iniciales en relación 

a 108 últimos es del orden del 13. O Y 15.60/0 respectivamente. Final111.en 

te un individuo capturado a las 19:00 horas y recobrado al primer 111.es 

de bandado a las 20: 00 horas, tenía al mo111.ento de la captura inicial un 

peso mayor que cuando fue recobrado, diferencia de 1.6 gr que significa 

el 20.3% Y que se traduce en ingestión de a1i111.entos. 

De acuerdo con 10 anterior, el materiéiJ alhnenticio que A. phaeo-

tis ingiere, en prom.edio es el 15.0% del peso del animal, pro111.edio ma-

yor que' en los otros dos especies de Artibeus y 111.enor que el de Glos6o-

phaga; aunque el número de casos disponibles de A. phaeotis ee muy li111.l 

tado, plantea las posibilidades o bien que esta especie tenga un 111.etaboli~ 

111.0 más alto que las otras dos especies de Artibeus y por 10 tanto 111.ás pa 

recido a Glossophaga o bien que al igual que Glossophaga parte de ese pe . -
so sea eliIninado en fOrIna de se111.illas y consecuentemente las substancias 

nutritivas no sean tan pesadas com.o lo indican las proporciones. 
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De cualquier Inodo de acuerdo con las horas de la captura inicial 

en las prÍlneras horas después del ocaso del sol y cuyos pesos revelan 

que los individuos de A. phaeotis habían cotnido, al Ser recobrados ha

biendo pasado muchas horas después de la puesta del sol, sugiere que -

esta especie al igual que las otras dos del género Artibeus sigan patro

nes alÍlllenticios siInilares, e s decir, o comen varias veces en el tran!!, 

curso de la noche o eInp1ean gran parte de ella para hacerlo. 

REPRODUCCION. 

De acuerdo con Carter (1970) y FleIning et al. (1972), los Inur

cié1ag08 fruglvor08 de las especies Glossophaga soricina, Artibeu8 i!..

maicensis,.!'!... lituratus y.!'!... phaeotis, son poliestros estacionales, es 

decir, que las heInbras presentan do períodos de gravidez y lactancia 

en el afto. 

Recientemente, Wilson (1973b) ha sugerido un término nuevo pa 

ra seftalar las características reproductivas de los géneros antes tnen

clonados y es el de poliestría bimodal, conservando el de poliestrra e~ 

tacional para aquellos murciélagos con reproducci6n continúa durante 

la mayor parte del afto, pero con un período de inactividad sexual. En 
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consecuencia, las cuatro e specie s de ITlurciélagos frugívoros citados 

anteriorm.ente, para la región de Tecpan de Galeana, son poliestros bi 

ITlodales, puesto que presentan dos períodos de gravidez y lactancia al 

afio. 

Siguiendo a Carter (1970), las hembras son "ITlonotocas", por -

tener un hijo en cada parto y "con crío", aquellas especies que transpo.!. 

tan a los recién nacidos esta última condición sólo fue observada en A. 

phaeotis en el transcurso de este estudio, aunque Cockrum (1955:490)' 

Tamsitt y Valdivie so (1963: 172) y Davis (1970: 187) mencionan casos en 

Glossophaga soricina. 

A pesar de los errores en que se puede incurrir al intentar la 

identificación de los embriones por el método de palpación, particular

mente en los prim.eros rnOITlentos del desarrollo embrionario, en gene

rallos resultados pueden considerarse satisfactorios, corno 10 demue:!.. 

tran los pesos mencionados en la tabla 9, correspondientes a hembras 

prefiadas, en las cuales la determinación de los etnbriones, en un caso 

fue hecha por palpación y en el otro por observación directa cuando el 

material era preparado a la manera convencional para colección de es

tudio; éste último fue obtenido en la :misma regi6n el afta anterior a la 

iniciación del presente trabajo. 



.. 

'. 

... 153 -

TABLA 9. - Número de ejemplares (N), promedio y extremos del 
peso (en gr) de hembras preñadas de cuatro especies de murciéla 
gos frugívoros 

I D E N T I F I e A e I o N 

PALPACION DIRECTA 

N promedio extrelTlOS N promedio extremos 

Glossophaga soricina 93 11.8 9.8-15.0 15 12.3 9.4-15.2 

Artibeus jamaicensis 96 48.6 38.9-66.7 12 48.5 37.2 .. 58.9 

Artibeus lituratus 69 63.7 48.4-83.0 13 70.0 46.8-78.6 

Artibeus phaeotis 12 13.8 13.0-15.3 9 12.9 9.8 .. 15.6 

Como se aprecia en la tabla 9, los pesos de las hembras preñ~-

das de cada especie en las cuales los embriones fueron identificados por 

métodos diferentes, según ya se dijo, los resultados de los dos análisis 

son iguales. Si bien el peso mínimo en A.phaeotis es mayor en las herg 

bras cuya preñez fue reconocida por palpaci6n que en las examinadas dio. 

rectamente, esta diferencia puede deberse a 10 limitado de la muestra .. 

disponible en ambos casos. 

Con relación al peso mínimo de las hembras grávidas de A. lituo. 

ratus, Tamsitt y Valdivieso (1965b:l6l) dicen que aparentemente deben 

alcanzar tul peso mínimo antes de que sean suceptibles de reproducirse; 

los autores antes citados mencionan 46.3 gr como tal para las hembras 

.. 
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de Colombia. Esta condición fue observada en las hembras de Tecpan de 

Galeana, puesto que los pesos mínhnos de hembras grávidas fue de 48.4 

y 46.8 gr en las de estados de prefl.ez identificadas por palpación y por 

observaci6n directa respectivamente. Por otra parte, estos pesos que-

dan dentro del rnárgen de variaci6n de hembras y machos juveniles que 

fueron bandadas, cuyo peso promedio fue de 41.2 (32.4-49.7) gr. 

No hay diferencia sexual por cuanto al peso de hembras y machos 

(obtenido in vivo) en ninguna de las cuatro es pecies estudiadas, como se 

aprecia en la tabla 10; de este análisis se ha excluído el peso de los ele-

tnentos juvenile s, así corno el de las hem.bras no' prefiadas, presentando 

solatnente el de los m.urciélagos adultos. 

En apoyo a eSos resultados, se expresan el peso promedio y los 

extremos (gr) de los individuos (hembras y tnachos) capturados en la r~ 

gión de Tecpan de Galeana, el afio anterior al de este estudio; se excluye 

también a los elem.entos juveniles y a las hembras prefiadas. AlIado de 

la categoría específica y entre paréntesis, el nÚtnero de la tnuestra exa-

minada: 

Glossophaga soricina 
Artibeus jamaicensis 
Artibeus lituratu9 
Artibeus phaeotis 

(N = 72) 
(N = 52) 
(N = 77) 
(N = 41) 

10.5 (8.1-12.7) 
40.7 (30.3-57.4) 
54. 9 (44. 7 - 65 • O) 
10 .• 2 (8.0 .. 13.4) 

," 
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TABLA 10 ... Media, mínima y máxima del peso (obtenido in vivo) 
en gramos de hembras y machos adultos de cuatro especies de ... 
murciélagos frugÍvoros de la regi6n de Tecpan de Galeana, Gue .... 
rrero. AlIado de cada media, una desviaci6n estándar y, entre 
paréntesis, el nÚtnero (N) de la muestra examinada 

HEMBRAS MACHOS 

N Peso en gr +1 D. E. Peso en gr ±l D. E. 

Glos sophaga soricina 

N 

(232) (201 ) 

Media 10.2 ± .96 10.4 f .97 
Mínima . 8. O 7.8 
Máxima 13.2 13.5 

Artibeus jamaicensis 

(147) (160) 

Media 41.2 + 3.6 40.9 + 4.0 
Mínima 34.5 33.9 
Máxima 57.6 54.2 

ArtibeuB lituratus 

(257) (217) 

Media 55.3 + 4.8 52.7 + 4.8 - .. 
MiÍlima 44.2 42.6 
Máxima 68.3 68.5 

ArtibeuB phaeotis . 

(40) (28) 

Media 10.7 + .96 
+ .. 10.2 1.2 

Mínima 7.9 8.3 
Máxima 12.6 1l.8 
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En vista de que los resultados del análisis anterior son iguales 

a los de la tabla 10, las posibilidades de error cometido en la identifi .. 

cación por palpación de hembras pref'íadas. es muy probable que se -

vean disminuídas. 

Al término del período de lactancia, sigue el de involución de -

los pezones hasta que adquieren nuevamente un tamaño pequef'ío. como 

puede observarse en algunos de los casos que se manifiestan en la tabla 

·8. La duraci6n exacta de este fen6meno nos es desconocida, aunque de 

las tres especies (Glossophaga soricina, Artibeus lituratus y.!=.... phaeo

tia) se obtuvo evidencia de esto, s6lo en dos de ellas (G. soricina y A. 

lituratus) se pudo inferir el tiempo en que se efectúa la involuci6n. 

Doa hembras de G.soricina (Nos. 7140 y 7166) con desarrollo 

mamario mediano y con embrión a término, y dos más de.!=.... lituratus 

(nos. 11340 y 11440) en condición lactante, las cuatro fueron recobra .. 

das al segundo mes de bandadas; en todos los casos los pezones ya eran 

pequef'íos; por consiguiente, es probable que el perrodo de lactancia se 

prolongue más allá de un mes y el de involuci6n 10 sea de uno o tal vez 

menoa. 

Un alto grado de confianza ofrece el desarrollo de los pezones 

en la observaci6n de las condiciones reproductivas, pll:esto que general 

." 
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mente las hembras pref'iadas tienen los pezones medianamente desarro

llados y consecuentemente, al sobreponer las curvas de hembras pref'ía 

das con la de hembras con pezones medianos, en todos los casos iguales 

especialmente en aquellos meses en que alcanzan los máximos valores 

(Fig. 13). 

Sin embargo, en algunas hembras de Glossophaga soricina (Ta

bla 8) con las bandas Nos. 68111, 68270 Y 7165 se les percibieron em .. 

briones por palpación, pero los pezones eran pequef'ios. Si es que los 

estados de pref'iez fueron correctamente identificados, se ignora la rela 

ci6n existente en e ste caso y la única explicación viable es que el creci 

miento de los pezones se manifieste a la mitad del embarazo. 

Con anterioridad, Tamsitt y Valdivieso (1961:220) usaron el ta

mafio y la apariencia de las tetas para determinar los estados reproduE. 

tivos en algunos murciélagos de Costa Rica. 

Glossophaga soricina ... En casi todos los meses del año hubo 

hembras preñadas (Fig. l2A), pero en dos épocas esta condición es 

particularmente elevada; en consecuencia, hay dos picos de pref'iez -

bien marcados. Uno al final de la temporada de lluvias que tiene BU 

.. 
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máxima expresión en septiembre .. octubre y el otro, que se inicia en la 

época de sequía y alcanza su mayor proporci6n en diciembre. Aunque 

eón valores mensuales menores al de diciembre, este período se pro .. 

langa hasta marzo (Fig. 14). 

No obstante la presencia de dos períodos de gravidez, sólo un 

pico anual de lactancia fue percibido en el mes de noviembre (Fig. 

IZA). pico que, por otra parte, fue dado por la muestra mensual más 

pequef'l.a; a pesar de eso, la relaci6n es directa con el pico de pref'l.ez 

observado en septiembreoooctubre. 

Por lo antes expuesto, tomando en cuenta la relación gravidez

lactancia de la figura IZA, es probable que los nacimientos ocurran en 

octubre-noviembre y como en abril-mayo se esboza la función de lac

tancia, período del que se tiene también evidencias de hembras grávi

das, es otra época en la que ocurren nacimientos quizá en mínima pro 

porción, ya que si se piensa en el período de pref'l.ez de la época de se . 

quía (Fig. 14) Y observando las diferencias proporcionales que dismi

nuyen a partir de diciembre con relación a los m.eses siguientes, es .. 

probable que haya un período de nacimientos y. por ende, de lactancia 

en los primeros meses del af'l.o, aun cuando no hay m.ueatras de esto en 

enero-febrero. 
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Fig. 14. - Hembras grávidas (lrnea gruesa continua) y la~ 
tantea (línea interrumpida), condición reproductiva obser
vada en el transcurso de un aPio de acuerdo con las épocas 
seca y lluviosa 
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Los resultados de prefiez y lactancia de G. soricina en la regi6n 

de Tecpan de Galeana, mostraron un modelo diferente al encontrado por 

Fleming. et al. (1972:561) en los murciélagos de Panamá y Costa Rica. 

En Panamá. los dos períodos de prefiez se advierten en diciem-

bre-febrero y abril-junio. mientras que en la regi6n de Tecpan, éstos 

se pre sentan en se ptiembre -octubre y en diciembre. Consecuentemen-

te, también hay diferencias en las épocas de los nacimientos; en Pana-

má ocurren en marzo ... abril y julio-agosto y en Costa Rica en febrero-

marzo y junio-julio, mientras que en los de Tecpan, acontecen en oc~ 
, 

bre ... noviembre, ignorándose con eKactitud cuándo ocurre el otro perío-

do de nacimientos. 

Por la asincronía observada en las épocas de nacimientos en los 

murciélagos de Costa Rica. Panamá y Guerrero. y pensando que estos 

ocurren cuando las condiciones para la consecuci6n del aliInento son f'!... 

vorables, se deduce que hay diferencias en la disponibilidad del mismo 

en las regiones consideradas. 

Como es pequef'ia la proporci6n d&hembras en estado de lactan-

cia que fueron capturadas en aquellos meses (mayo-agosto) época en que 

abunda el fruto de Muntingia calabura, se fortalece la idea de que los -

.' 
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nacimientos ocurren en un período anterior al de madurez de los frutos 

de capulín y, por otra parte, el hecho de que hembras lactante s sean ob 

tenidas en el mes de novielllbre, cuando el capulín es escaso, Be justifi

ca la suposición de que otros frutos puedan constituir la fuente alimenti 

da en esa parte del afio. 

En los meses de noviembre, febrero y marzo del año anterior al 

de este estudio, fueron capturadas en la regi6n de Tecpan de Galeana 16 

hembras pref'l.adas, cuyos embrione s tenían una hngitud promedio de -

28.1 (20.0-37. O); sin embargo, ninguna hembra era lactante en esas fe

chas. 

La duración del período de gestaci6n nos es desconocida. Una

hembra prefiada, pero con 108 pezones pequeft.os (Tabla 8, No. 7165) fue 

capturada el 21 de febrero y cuando fue recobrada el 26 de abril, su c0E:. 

dici6n era de lactancia. Habían pasado dos meses entre la captura ini

cial y la recaptura; sin embargo, este hecho induce a pensar que el pe

ríodo de gestaci6n es no mayor de tres meses. Otra hembra con pezo

nes medianos, pero sin embrión perceptible al tacto, fue capturada el 

17 de agosto y cuando fue recobrada el 25 de octubre (Tabla 8, No. 6!B70) 

los pezones seguían siendo medianos, pero el em.brión era claramente 

identificable. Entre la captura y la recaptura habían transcur rido dos 
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meses y ocho días, pero queda la duda de que en la captura inicial ya 

hubié s e estado preft.ada. 

Artibeus jamaicensis. - El ciclo reproductivo de esta especie 

ha sido estudiado por Fleming (1971) y Fleming ~ al. (1972), como re 

l!lUltado de sus investigaciones en Panamá y Costa Rica. 

Fleming (1971) encontr6 que los murciélagos de esta especie -

presentan dos épocas de nacimientos, una en marzo o abril (al final de 

la época de sequía) y la otra en julio o agosto (en la primera mitad de 

la temporada de lluvias). Además, la existencia de un perrodo de dos 

meses y medio durante el cual se retarda el desarrollo embrionario 

(septiembre-noviembre) sucede 'en aquellos meses cuando la curva de 

precipitaci6n pluvial alcanza los valores más altos. También seft.ala 

la presencia de un estro post partum, puesto que fueron capturadas helE:. 

bras lactantes y pref'iadas en marzo-mayo y, después de un perrodo de 

gestación no !nayor de cuatro !neses. los segundos naci!nientos ocurren 

en julio o agosto, pensando, además, que un estro post partum puede s~ 

ceder después de estos nacimientos. Los blastocistos se implantan al 

final de agosto o al principio de septiembre, pero no e!npiezan su desa-
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rrollo continuo sino hasta lllediados de noviern.bre y así los primeros na 

cimientos suceden en tnarzo o abril • 

En el ciclo reproductivo de las hembras de A. jatnaicensis de la 

región de Tecpan de Galeana, son perceptibles dos períodos de gravidez 

en el afio, a los que siguen dos de lactancia (Fig. 12). Una época de la.s:, 

tanela es en julio-agosto y corresponde a la pritnera tnitad de la época 

de lluvias, y la otra en febrero-marzo, coincidiendo con el final de la 

temporada de sequía (Fig. 14). 

Si se cOtnparan los resultados obtenidos en las hembras de Tec

pan de Galeana con los logrados por Fleming et al. (1972) en murciéla

gos panamefl.os, y al sobreponer las curvas respectivas, es notorio que 

guardan una relación muy estrecha. 

En atnbos casos, los períodos de gravidez son seguidos por los 

de lactancia; los valores porcentuales mensuales más altos, tanto de -

hembras prefiadas como lactantes se obtienen en los tnisIIlOS meses y 

las proporciones son similares; en tértnin08 genera.les, la forma de las 

curvas es parecida. Sin embargo, son distinguibles algunas diferencias 

en 108 murciélagos de Panatná no hubo hembras prefiadas en agosto-no

vietnbre, mientras que en las de Guerrero sí; otra diferencia estriba en 
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que las de Guerrero exhiben la prim.era época de lactancia en febrero-

marzo (meses del primer período de lactancia en la s de Costa Rica), 

mientras que en las de Panamá esto sucede en marzo .. abril. 

.. 
EnGuerrero se obtuvieron hembras grávidas en agosto ... novierg 

bre (Fig. l2B), meses en los cuales ocurre el retardo en el desarrollo 

embrionario en los murciélagos de Panamá (septiembre-noviem.bre) pe 

ro, además, la condición de preftez no se present6. Se ignora sI A. ~ ... 

maicensis en la regi6n de Tecpan de Galeana presenta retardo en el de-

sarrollo embrionario puesto que, como se ha rn.encionado, no hubo exa ... 

, 
roen rn.icrosc6pico en este estudio; sin embargo, tomando en consider~ 

ci6n que los ciclos de preftez-lactancia son casi iguales en los casos rn.e,!!. 

clonados, es presurn.ible su existencia también en esta parte del país. 

El afto anterior al de la realizaci6n de este trabajo, fueron cap'" 

turadas 11 hembras pref'íadas y 15 lactantes, la rn.ayoría a 40 y 28 Km al 

norte de Tecpan de Galeana. Las hern.bras en estado de lactancia fueron 

obtenidas en febrero y marzo, y las grávidas, adern.ás de en los rn.eses 

anteriores, también en julio y diciern.bre. 

La longitud prorn.edio y las extremas de 108 embriones fueron de 

38.4 (lO. O-58. O); la longitud rn.enor es de un individuo colectado el 6 de 

diciembre. 

,. 
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Artibeus lituratus. - El ciclo reproductivo de esta especie ha si 

do estudiado en Colombia por Tamsitt y Valdivieso (1963, 1964, 1965a y 

1965b), encontrando que tanto las hembras como los machos son capaces 

de reproducirse durante todo el afio y, en consecuencia, los recién naci 

dos son encontrados en cualquier época del afio; por 10 tanto, no tienen 

una estaci6n limitada en la reproducción. 

En la región de Tecpan de Galeana, en casi todos los meses del 

afio, se encontraron hembras prefiadas (Fig. 12C); pero hay dos épocas 

sobresalientes en las cuales esta condición adquiere mayores proporci,2 

nes. Una que comienza con la época de sequía y cuhnina en marzo, es 

decir, al final de las secas y la otra que principia con las lluvias, tenie.!! 

do en junio su valor más alto (Fig. 14). En los meses siguientes (julio

noviembre) la condici6n de prefiez estuvo ausente o las proporciones fu~ 

ron muy bajas (Fig. l2C), situación parecida a lo que se presenta en los 

murciélagos de Costa Rica (Fleming et al., 1972:561). 

A los dos perradas de gravidez, les siguen dos de lactancia, uno 

que tiene su valor más grande en abril y el otro que lo tiene en julio; sin 

embargo, esta época de nacimientos se prolonga hasta el final de las llu 

vias, aunque con proporciones que disminuyen con el paso del tiempo .. 

(Fig. 12e). 
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Considerando la relación prefl.ez-lactancia, es posible que la m!: 

yoría de los nacimientos ocurran en febrero-marzo, mismos meses su

geridos para los nacimientos de A. jam.aicensis, as( como en junio-julio, 

un mes antes de lo que sucede con.A. jamaicensis, tanto en Tecpan como 

en Panamá (Fleming et al., 1972:561), pero igual al modelo que A. ~

maicensis presenta en Costa Rica (ibid., 1972:562). 

Por lo antes expuesto, el ciclo reproductor de las hembras de A. 

lituratus de la región de Tecpan de Ga1eana, está másrelaci:mado con el 

modelo de poliestría bimodal observado tanto en los murciélagos aludidos 

de Centro América como en 108 de Guerrero, y prácticamente diferente 

del patr6n sugerido por Tamsitt y Va1divieso (1963, 1964, 1965a y 1965b) 

que, de acuerdo con Wilson (1973b: 215), sería de poliestría no estacional. 

La duraci6n del período de gestaci6n es desconocida. Sin embar 

go, es interesante el hecho de que una hembra lactante (Tabla 8, No. 

11170) que fue capturada el 27 de octubre y recobrada el 26 de marzo, 

tatTlbién estaba amamantando; habían pasado cinco meses entre la captu 

ra inicial y la recaptura, lo cual sugiere que el período de gestaci6n no 

es mayor de cuatro meses y además de la existencia de un estro post 

partum .• condición observada también por Tamsitt y Valdivieso (1963: lOO). 

," 
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En febrero y julio del año anterior al de este estudio, en Tecpan 

y sus alrededores fueron capturadas seis hembras prefl.adas, cuyos em

brlones presentaron una longitud promedio de 40.6 Y extremos de 12.0-

57. O mm; al comparar éstas con las de los embriones de~. jam.aicensis 

no fueron perceptibles diferencias en lo referente a los valores máximos. 

Tam.sitt y Valdivieso (1965:160) mencionan que un recién n~cido 

midi6 58. O nun y otros embriones considerados a término, presentaron 

medidas cercanas al prornedio de las obtenidas en Tecpan. Sin ernbargo, 

con base en los elernentos de juicio anteriorrnente sefl.alados y no obsta!! 

te que en Guerrero se obtuvieron embriones tanto de ~ jamaicensis co

rno de A. lituratus de 58. O Y 57. O mm respectivamente como valores m!f 

xirnos, no es posible afirmar que 108 recién nacidos en ambas especies 

tengan una longitud total sirnilar. 

Artibeus phaeotis. - A pesar de lo lirnitado de la rnuestra exami 

nada, se perciben dos picos de pref'íez. uno en julio y el otro en enero .. 

(Fig. 12D). El pico de enero coincide con el de A. jamaicensis y el de 

julio está un mes retrasado con relación a los de las otras dos especies 

de Artibeus. 
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A los picos de gravidez siguen dos de lactancia, uno en julio y el 

otro en marzo (Fig. 12D). El de marzo concuerda con el de A. jamaicen-_ .... ....;;..;.-.:..;..;;:.,::,.= 

sis y el de julio con el de A. lituratus. 

Considerando lo escaso de las muestras mensuales, en términos 

generales puede decirse que A. phaeotis sigue el patr6n de las otras dos 

especies del género Artibeus en el área de Tecpan de Galeana (Fig. 14). 

En el afta anterior al de este estudio, en febrero, julio y diciem-

bre, fueron capturados en Tecpan y alrededores nueve hembras grávidas; 

el promedio y los extremos de los embriones fueron 24.6 (10.0-35. O). 

En esos meses sólo se obtuvieron tres hembras lactantes. 

En febrero y:marzo, a 40 y 36 Km al norte de Tecpan, se obtuvi!:. 

ron cuatro hembras en condición de lactancia, pero dos transportaban a 

sus crías, las medidas de los bebés fueron de 39. O Y de 41. O mm y pes!!: 

ron 6.4 Y 5. O gr respectiva:mente. 

Como la longitud de los recién nacidos oomparada con la máxima 

de los e:mbriones examinados es similar, se les puede considerar a éstos 

como e:mbrione s a té r:mino. 

El peso de una de las madres es de 8.1 gr y el del crío 5.7 gr 

(Tabla 8 No. 68005), lo que da una relación proporcional :muy elevada del 
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orden del 70.4% del peso de la madre. Las otras dos hembras cuyos re

cién nacidos lactaban, pesaron lO. 8 y 10. O gr y como el de los críos es 

de 5.0 y 6.4 gr respectivamente y como la proporción resultante es de 

46.3 Y 64.0% con relación al peso de las madres, se pone de manifiesto 

el hecho de que las hembras son capaces de transportar pesos muy gran 

des. 

.' 
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VI. CONCLUSIONES 

l. De los 1795 individuos capturados en la vegetaci6n de palInar perte 

necientes a 17 categorías específicas; de ellos, los representantes 

de cuatro especies fueron Inuy abundantes; los de dos, menos cornu 

nes; los de nueve escasos y los de dos, raros. 

2. Loe murciélagos frugívoros neotropicales fueron los más abundan

tes y entre éstos, Glossophaga 80ricina, Artibeus jamaicensis,~. 

lituratus y~. phaeotis resultaron ser particularmente comunes en 

el transcurso de un ciclo anual; por 10 contrario, los insectívoros 

fue ron e s c a s o s . 

3. Durante el verano se obtuvo la mayor variedad específica, y en el 

otoffo los valores más altos correspondieron al m:ín~ero de indivi

duos capturados. 

4. Las hembras fueron más abundantes que los machos, y los estados 

juveniles fueron escasos en todas las capturas. 

5. Las recapturas de los murciélagos pequeffos (G. soricina y A. pha .. 

~) fueron más numerosas que las de los ~urciélagos grandes ~ . 

.. 
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jamaicensis y ~ lituratus), y es probable que los primeros tengan 

un ámbito hogaref'l.o (home-range) más reducido que los segundos. 

6. Los murciélagos de las cuatro especies estudiadas fueron más abun 

dantes en las priIneras horas que siguen el ocaso del sol, y su núm~ 

ro disminuy6 con el transcurso de la noche; la representaci6n gráfi

ca del inicio de las capturas durante el af'l.o fue paralela con la del -

ocaso del sol en el mismo lapso. 

7. En la vegetación de palmar, la luz lunar carece de significación, ... 

por cuanto al monto do individuos capturados. 

8. La abundancia de los murciélagos pertenecientes aG. soricina se 

explica en función de la disponibilidad de "capulín" (Muntingia cala

bura) como fuente alimenticia y la de A. jamaicensis y A. lituratus 

en función de la de zazanil (Cordia dentata) entre otras, como fuente 

aliInenticia. 

9. El volumen de alimento ingerido por individuos de tres especies -

(G. soricina,!!:..: lituratus y A. phaeotis), es bastante alto, puesto 

que corresponde a más del 20.00/0 del peso de ellos. 



- 172 -

10. Las cuatro especies son IImonotocas" y poliestras bimodales. 

11. Las hembras de A. phaeotis transportan a sus críos. de los cua 

lea algunos pesan más del 50.0% del peso de la madre. 

12. El período de gestación de A. lituratus no es mayor de cuatro -

meses. y el de lactancia de uno aproximadamente. 

13. El período de gestaci6n de G. soricina es de alrededor de tres 

meses y el de lactancia de uno aproximadamente. 

14. En las hembras grávidas. los pezones se desarrollan concomi

tantemente con el embrión y. después de la lactancia, involuci.Q. 

nan volviendo casi a su tamaf'ío original. 

.. 
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TABLA Al. - Promedio de individuos capturados por noche. Entre paréntesis el 
número de noches trabajadas en cada mes y al lado de la categoría específica el 
total (N) de individuos capturados en el año. Información que complementa a la 
figura 3 

ESPECIES N 
E F M A M J J A S O 

(4) (4) (4) (4) (5 ) (4) (5) (4) (4) (5 ) 

G1ossophaga soricina ( 572) 3.5 12.3 10.0 8.0 24.2 26.5 13.6 7.3 9.8 6.6 

Artibeus jarn.aicensis ( 428) 9.3 13.8 6.5 3.8 0.8 8.8 6.2 2.3 8.8 5.8 

Artibeus lituratus ( 597) 13.5 8.8 7.8 6. O 0.2 8. O 3.6 4.3 14.5 23.8 

Artibeu8 phaeotis ( 88) 1.5 0.3 0.8 1.3 2.6 0.3 1.8 1.3 3.5 2.4 

TOTAL (1685 ) 27.8 35.2 25.1 19.1 27.8 43.6 25.2 15.2 36.6 38.4 

~ 

N D 
(4) (4) 

4.3 6.0 

22.5 15.5 

23.0 29. O 

.... 
4.3 1.0 (Xl 

~ 

54.1 SI. S 
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TABLA A2. - Relación porcentual de individuos capturados en cada uno de 
los meses del año. Información que complementa a la figura 4 

ESPECIES E F M A M J J A S O 

Glossophaga soricina 12.6 34.9 39.6 41. 9 87.0 60.7 53.9 48.0 26.8 17.2 

Artibeus jatnaicensis 33.5 39.2 25.7 19.9 2.9 20.2 24.6 15.1 24.0 15. 1 

Artibeus lituratus 48.6 25. O 31. 6 31. 4 0.7 18.3 14.3 28.3 39.6 61. 9 

Artibeus phaeotis 5.3 0.9 3.1 6.8 9.4 0.8 7.2 8.6 9.6 5.8 

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

N D 

7.9 11. 6 

41. 7 30.1 

...... 
42.5 56.3 00 

U"1 

7.9 2.0 

100.0 100.0 
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TABLA A3. - Tiempo transcurrido entre capturas iniciales y recapturas así 
corno frecuencia de las últimas. Junto a la categoría e s pecífica el nÚIne ro 
de individuos bandadas y entre paréntesis el número de recobrados. Infor
mación que complementa a la figura 6 

INDIVIDUOS BANDADOS TIEMPO TRANSCURRIDO A LA FECHA DE RECAPTURA 

Y RECOBRADOS D 1 A S M E S E S 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 

Glossophaga soricina 493 ( 57) 36 7 7 9 4 2 2 1 1 

A rti be us jamaicensis 400 ( 23) 6 1 2 6 4 2 1 1 1 

Artibeus lituratus 534 ( 51) 14 3 1 1 12 13 3 2 4 1 

Artibeus phaeotil; 64 ( 15) 3 1 1 1 3 5 Z 2 2 2 1 

TOTAL 1491 (146) 59 5 10 1 2 28 31 11 7 9 3 2 1 1 

NO. DE RE -
CAPTURAS 

12 13 

1 70 

24 

54 -co 
O' 

23 

1 171 
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TABLA A4. - Tierrlpo transcurrido entre el ocaso del sol y el tnOrrlento 
de la captura de los prirrleros individuos, en cada uno de loe meses del 
afta. Informaci6n que cOrrlp1ementa a la figura 8 

HORA DEL OCASO TIEMPO EN MINUTOS AL INICIO DE LAS CAPTURAS 

DEL SOL G. soricina A. jamaicensis A. lituratus A. ~haeotis 

Ene ro 17:40 140 140 80 260 
Febrero 18:00 60 120 120 60 
Marzo 18: 10 110 110 170 110 
Ab ril 18: 10 110 110 110 110 
Mayo 18:29 91 91 
Junio 18:41 79 79 79 259 
Julio 18:43 77 77 77 77 
Agosto 18:29 91 271 91 91 
Septiembre 18:02 58 73 103 88 
Octubre 17:36 84 84 84 84 
Noviembre 17:20 100 100 100 100 
Diciembre 17:23 157 67 67 52 
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