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REGIONAL UNIVERSITARIO DE COCLÉ, PANAMÁ 

 

Sheila Aguirre1, Anabel Almanza1, Iris Gómez1 
& Jacobo Arauz G.2 

 

RESUMEN 

 

Se conocen unas 380 especies de murciélagos en la Región Neotropical, de las cuales cerca 
de 125 han sido registradas en Panamá, cifra que representa el 33% de la riqueza de 
quirópteros neotropicales. El objetivo de este estudio consistió en obtener información 
sobre la riqueza de especies de murciélagos, su abundancia, sus estados reproductivos y 
gremios tróficos en el Bosque de Galería del CRU-Coclé, de la Universidad de Panamá, 
ubicado en la provincia de Coclé, Panamá. Se realizaron capturas de murciélagos con redes 
de niebla de seis m de largo por dos m de alto en tres estaciones en el bosque de galería, 
entre agosto de 2022 a marzo de 2023, abarcando la temporada lluviosa y seca. Se 
capturaron 300 individuos pertenecientes a 22 especies incluidos en tres familias. La 
familia Phyllostomidae abarcó el 98% de los individuos capturados y el 77% de las especies 
registradas (17 especies). Las especies más abundantes fueron Artibeus jamaicensis, 
Artibeus lituratus, Carollia perspicillata y Sturnira luisi. Según el esfuerzo aplicado, se 
obtuvo el 65% de la riqueza teórica esperada para la zona. Se observó una mayor actividad 
reproductiva durante la estación seca, tanto en hembras como en machos. Predominaron 
las especies frugívoras (11), le siguieron las insectívoras (7), las nectarívoras (3) y sólo una 
especie omnívora. La diversidad de especies fue baja (H’= 1.61), mientras que la similitud 
de especies entre ambas estaciones fue del 58% de las especies. 

PALABRAS CLAVES: murciélagos, riqueza de especies, abundancia, gremios 
tróficos 
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ABSTRACT 

 

Bat in an urban ecosystem and the dispersal syndrome  

Around 380 species of bats are known in the Neotropical Region, of which 
approximately 125 have been recorded in Panama, a figure representing 33% of 
Neotropical bat richness. The aim of this study was to gather information on bat 
species richness, abundance, reproductive states, and trophic guilds in the gallery 
forest of the Regional Center of the University of Panama (CRU-Coclé), situated in 
the province of Coclé, Panama. Bat captures were conducted using mist nets 
measuring six meters in length by two meters in height at three stations in the 
gallery forest, between August 2022 and March 2023, covering both the rainy and 
dry seasons. A total of 300 individuals belonging to 22 species across three families 
were captured. The Phyllostomidae family accounted for 98% of the captured 
individuals and 77% of the recorded species (17 species). The most abundant 
species were Artibeus jamaicensis, Artibeus lituratus, Carollia perspicillata, and 
Sturnira luisi. Based on the effort applied, 65% of the expected theoretical 
richness for the area was obtained. A higher reproductive activity was observed 
during the dry season, both in females and males. Fruit-eating species 
predominated (11), followed by insect-eating (7), nectar-eating (3), and only one 
omnivorous species. Species diversity was low (H’= 1.61), while species similarity 
between both seasons was 58%.  

KEYWORDS: bats, species richness, abundance, trophic guilds. 

 

INTRODUCCION 

 

Los murciélagos o quirópteros comprenden el segundo grupo más diverso entre los 
mamíferos, después de los roedores. A nivel mundial, este grupo de mamíferos 
abarca unas 1.300 especies (Taylor, 2019), de las cuales se conocen más de 380 
especies para el Neotrópico (Solari & Martínez-Arias, 2014). En los bosques 
neotropicales los quirópteros representan el 39% de las especies de mamíferos 
(Voss & Emmons, 1996; Emmons & Feer, 1997) y su dispersión ha sido favorecida 
gracias a su capacidad de volar, única dentro de los mamíferos. 

Los murciélagos participan en una serie de procesos que contribuyen en la 
dinámica de los ecosistemas neotropicales al incluir especies en diferentes niveles 
tróficos (Maier, 2001), lo que se traduce en la polinización, dispersión de semillas, 
control de insectos y algunas especies han sido consideradas como indicadores 
biológicos (Palmeirim & Rodrigues, 1991; Patterson et al., 2003; Torres-Flores, 
2005; Cleveland et al., 2006). Además, los murciélagos sirven de alimento para 
otros vertebrados como reptiles, aves y mamíferos (MacSwiney, 2010; Tinoco & 
Camacho, 2015), lo que mantiene el equilibrio natural de sus poblaciones. 
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La composición y estructura de la vegetación son características del ambiente que 
influyen sobre la diversidad de murciélagos (Medellín et al., 2000). Una mayor 
riqueza de árboles, arbustos, cobertura del dosel y densidad arbórea promueven 
una mayor riqueza y abundancia de ciertos grupos de murciélagos. Cuando hay un 
cambio en el hábitat, algunas especies tienen la capacidad de modificar algunos 
requerimientos de recursos, tales como su alimento y áreas de refugio, mientras 
otras especies más especializadas pueden resultar más afectadas por las 
perturbaciones (Jones et al., 2001; Soriano & Ochoa 2001; Galindo-González, 
2007). 

En lo que respecta a sus estrategias reproductivas, se han descrito cuatro patrones 
básicos en la reproducción de los murciélagos neotropicales, basadas en los ciclos 
reproductivos de las hembras, en las que se identifican los patrones monoestral 
estacional, poliestral no estacional, poliestral estacional y poliestral bimodal 
(Wilson & Findley, 1970; Fleming et al., 1972; Langguth & Achaval, 1972; Wilson, 
1973, 1979; Myers, 1977; Racey, 1982).  

Los murciélagos utilizan una gran variedad de hábitat para suplir su demanda de 
recursos y como lo señala Mancina (2011), los gremios alimentarios de los 
murciélagos agrupan especies con dietas y conductas similares en la búsqueda de 
alimento. Con base a esto, se pueden agrupar de manera general en: frugívoros, 
nectarívoros, insectívoros, hematófagos, piscívoros, carnívoros, y eventualmente 
pueden ser folívoros y saprófagos (Fauth et al., 1996; Patterson et al., 2003). 

La mayoría de los estudios con murciélagos en Panamá han sido realizados en 
ambientes poco alterados (entre otros: Araúz, 2006; Araúz, 2017; Araúz et al., 
2020; López et al., 2022). Sin embargo, pocos trabajos se han ocupado de los 
murciélagos de zonas urbanas o semiurbanas (entre otros: Villarreal et al., 2021). 
El Centro Regional Universitario de Coclé posee una estrecha franja de vegetación 
constituida por un pequeño bosque de galería que circunda un riachuelo cercano y 
en general, el paisaje circundante sólo consta de parches aislados de vegetación, 
principalmente de crecimiento secundario. Con el objetivo de conocer los 
murciélagos que habitan la zona, se realizó este trabajo, grupo del cual se tiene 
poca información en las inmediaciones de poblados y es de poco conocimiento para 
la mayoría de las personas. 

 

METODOLOOGIA 
 

Área de Estudio  

El bosque de galería del Centro Regional Universitario de Coclé (CRUC), de la 
Universidad de Panamá está ubicado entre los (8°30’16” N y 80°19’34” W). El CRUC 
pertenece al corregimiento de El Coco, Distrito de Penonomé, a unos 100 km al 
suroeste de la Ciudad de Panamá (Figura 1). 
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Figura 1. Mapa del área de estudio, los puntos celestes corresponden a los tres 
sitios que será estudiados. Fuente: Google maps y satélites del mapa de Coclé. 

https://satellites.pro/mapa_de_Cocle#8.487526,-80.327506,13 

 

 

Clima, superficie e hidrología 

El Centro Regional de Coclé cuenta con una superficie de nueve ha y se caracteriza 
por un clima tropical húmedo, con temperaturas entre los 28°C y 30°C. En el área 
hay un riachuelo pequeño que se origina en la comunidad de Santa Cruz y es un 
afluente del río Hondo, que a su vez es tributario del río Chorrerita. La quebrada 
presenta alto grado de contaminación debido a los proyectos de construcción que 
se hacen en la zona y también es sitio donde se vierten de aguas residuales de 
urbanizaciones y de un matadero. Cabe señalar que, durante nuestras 
averiguaciones, no se identificó un nombre para la quebrada adyacente al CRUC. 

Captura de murciélagos  

El estudio se realizó entre los meses de agosto de 2022 a marzo de 2023. Las 
capturas de murciélagos se efectuaron en tres puntos a lo largo de un único 
sendero (Figuras 2, 3, 4) que recorre el bosque de galería. Cada punto fue 
muestreado simultáneamente dos veces al mes durante dos noches consecutivas, 
basado en el calendario lunar (luna nueva, cuarto creciente).  

Para la captura de los murciélagos, en cada punto se instaló una red de niebla de 
seis metros de largo por dos de alto, colocadas a 50 centímetros sobre el suelo 
(Figuras 5, 6). Se utilizó este tamaño de red debido a lo espeso de la vegetación y 
el espacio reducido para redes de mayor tamaño. Las redes estuvieron abiertas 
desde las 18:30 hasta las 00:00 horas, en lo posible en sitios apropiados a orillas 

https://satellites.pro/mapa_de_Cocle#8.487526,-80.327506,13
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de la quebrada y otros sitios adecuados como lo sugieren Kunz & Kurta (1988) y 
Bracamonte (2018). 

A los especímenes se les tomó información sobre hora de captura, número de red, 
identificación hasta especie, longitud del antebrazo, masa corporal, sexo, edad y 
estado reproductivo. La información fue compilada en formularios y los individuos 
fueron identificados con las claves para quirópteros de Handley (1981) y Timm et 
al. (1999). Una vez tomada la información, los murciélagos fueron liberados en el 
sitio de captura.  

Para evaluar la efectividad del esfuerzo de muestreo, se elaboró la curva 
acumulativa de especies mediante el programa de EstimateS Win9.1.0 (Colwell 
2013). Para estimar la diversidad de especies se utilizó el índice de diversidad de 
Shannon-Wiener y para comparar la similitud de la riqueza de especies entre las 
dos estaciones (lluviosa y seca) se utilizó el índice de Sørensen (Moreno 2001). 

 

 

Figura 2. Punto de muestreo 1, Bosque de galería del CRU-Coclé. 
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Figura 3. Punto de muestreo 2, dentro del sendero del bosque de galería. 

 

 

Figura 4. Punto de muestreo 3, en el interior del sendero del bosque de 

galería. 
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Figura 5. Colocación de las redes de niebla. 

 

 

Figura 6. Revisión de redes y manipulación de murciélagos. 

 

 



REVISTA NICARAGÜENSE DE BIODIVERSIDAD. No. 106. 2024. 
 

_____________________________________ ( 10) _________________________________________ 
 

RESULTADOS 

 

Esfuerzo de muestreo 

Se obtuvo un esfuerzo total de 351 horas redes, de las cuales 135 correspondieron 
para la estación lluviosa y 216 para la estación seca (Cuadro 1). Durante la estación 
lluviosa se obtuvieron 186 capturas y durante la estación seca 114, cifras que 
representan un éxito de captura de 1.37 murciélagos capturados por cada hora red 
durante la estación lluviosa y 0.52 durante la estación seca. Para todo el estudio 
el éxito de captura fue de 0.85 murciélagos por cada hora red de esfuerzo (Cuadro 
1).  

 

Cuadro 1: Esfuerzo de muestreos, cantidad de capturas y riqueza de especies 
en las dos estaciones.  

 

 

Las curvas acumulativas de especies según los estimadores no paramétricos Chao1 
y ACE muestran que con el esfuerzo aplicado se obtuvo una estimación del 65% de 
la riqueza de especies esperadas para la zona. La riqueza obtenida fue de 22 
especies, no obstante, Chao1 la estimó para unas 34 especies, mientras que con 
ACE se esperaban 35 (Figura 7). 

 

Resultados generales 

De los 300 murciélagos capturados, 294 correspondieron a la familia 
Phyllostomidae, lo que abarca el 98% de las capturas e incluidos en 17 especies. 
De la familia Vespertilionidae se capturaron cinco individuos, que representan el 
1.65 % de la abundancia e incluyó cuatro especies, y de la familia Noctilionidae 
sólo se obtuvo un individuo, que constituye el 0.33% del total de capturas (Cuadro 
2).  

 

Estación Esfuerzo Hora-

Red 

Capturas 

totales 

Riqueza de 

especies 

Éxito de 

captura 

Estación 

lluviosa 
135 186 16 1.37 

Estación seca 216 114 15 0.52 

Total 351 300 22 0.85 
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La especie más abundante fue Artibeus jamaicensis que incluyó el 58% de las 
capturas, seguido Artibeus lituratus con 15.6 %, Carollia perspicillata con 6.3 % y 
Sturnira luisi, con el 4.3%. Las demás especies incluyeron cinco o menos individuos. 
Dentro de Phyllostomidae, la subfamilia con mayor cantidad de individuos fue 
Stenodermatinae con 275 individuos que incluyeron el 91.6% de las capturas, 
seguida de Carollinae con 23 individuos que incluyen el 7.6% y Glossophaginae con 
tres individuos que comprenden el 1% de las capturas (Cuadro 2). 

 

 

 

Figura 7. Curva acumulativa total de especie para ambas estaciones, curva de 

rarefacción según los estimadores no paramétricos Chao 1 y Ace 

 

 

Resultados por estación 

Para la estación lluviosa los individuos capturados correspondieron a 16 especies 
incluidas en tres familias, seis subfamilias (Cuadro 3). Durante la estación seca se 
obtuvieron registros de 15 especies, dos familias y cuatro subfamilias (Cuadro 3). 
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Cuadro 2: Taxonomía, abundancia y abundancia de los murciélagos 
observados en el bosque de galería del Cru-Coclé. 

Familias Subfamilias Especies Total Abundancia 

relativa 

Noctilionidae  Noctilio albiventris 1 0.33 

Phyllostomidae Glossophaginae Glossophaga soricina  2 0.66 

Glossophaga 

commissarisi 

1 0.33 

Lonchophyllinae Lonchophylla concava 1 0.33 

Carollinae Carollia castanea 3 1.00 

Carollia perspicillata 19 6.33 

Carollia brevicaudum 1 0.33 

Glyphonycterinae Glyphonycteris 

sylvestris 

1 0.33 

Micronycterinae Micronycteris minuta 5 1.66 

Phyllostominae Phyllostomus discolor 5 1.66 

Stenodermatinae Platyrrhinus helleri 10 3.33 

Chiroderma villosum 3 1.00 

Uroderma convexum 5 1.66 

Artibeus phaeotis 1 0.33 

Artibeus jamaicensis 174 58.00 

Artibeus lituratus 47 15.66 

Artibeus intermedius 3 1.00 

Sturnira luisi 13 4.33 

Vespertilionidae  Eptesicus furinalis 1 0.33 

Myotis riparius 2 0.66 

Myotis nigricans 1 0.33 

Rhogessa io 1 0.33 

Totales 300 100% 
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Cuadro 3. Abundancia de las especies según las estaciones en el bosque de 
galería del Cru-Coclé. 

Familias Subfamilias Especies Lluviosa Seca 

Noctilionidae  Noctilio albiventris 1 0 

Phyllostomidae Glossophaginae Glossophaga soricina  2 0 

Glossophaga commissarisi 1 0 

Lonchophyllinae Lonchophylla concava 0 1 

Carollinae Carollia castanea 1 2 

Carollia perspicillata 15 4 

Carollia brevicaudum 0 1 

Glyphonycterinae Glyphonycteris sylvestris 1 0 

Micronycterinae Micronycteris minuta 5 0 

Phyllostominae Phyllostomus discolor 4 1 

Stenodermatinae Platyrrhinus helleri 8 2 

Chiroderma villosum 1 2 

Uroderma convexum 5 0 

Artibeus phaeotis 0 1 

Artibeus jamaicensis 114 60 

Artibeus lituratus 15 32 

Artibeus intermedius 2 1 

Sturnira luisi 9 4 

Vespetilionidae  Eptesicus furinalis 0 1 

Myotis riparius 2 0 

Myotis nigricans 0 1 

Rhogessa io 0 1 

  Totales 186 114 
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En la estación lluviosa la familia con mayor abundancia de individuos fue 
Phyllostomidae 98.9 % y las menos abundantes Vespertilionidae con 1 % y 
Noctilionidae con 0.5 %. En la estación seca la familia más abundante fue 
Phyllostomidae con 97.3% y menos abundante Vespertilionidae con 2.6% (Figura 8). 
Para las subfamilias, la más abundante para ambas estaciones fue Stenodermatinae 
con 91.6%, mientras que Carollinae abarcó el 7.6%, y Micronycterinae y 
Phyllostominae con 1.6 %. Las demás subfamilias presentaron porcentajes menos 
al 1%.  

 

 

 

Figura 8. Porcentaje de murciélagos por familias para ambas estaciones. 

 

 

En lo que se refiere a especies, las más abundantes para la estación lluviosa fueron 
Artibeus jamaicensis con 61.3%, Artibeus lituratus y Carollia perspicillata con 8%. 
Mientras que, para la estación seca fueron Artibeus jamaicensis con 52.6%, 
Artibeus lituratus con 28%, y Carollia perspicillata y Sturnira luisi con 3.5% 
(Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Abundancias relativas de las especies según las estaciones en el 
bosque de galería del Cru-Coclé. 

 

Especies Estación 

lluviosa 

% Estación seca % 

Noctilio albiventris 1 0.5 0 0 

Glossophaga soricina  2 1.2 0 0 

Glossophaga commissarisi 1 0.5 0 0 

Lonchophylla concava 0 0 1 0.9 

Carollia castanea 1 0.5 2 1.7  

Carollia perspicillata 15 8          4 3.5     

Carollia brevicaudum 0 0 1 0.9 

Glyphonycteris sylvestris 1 0.5 0 0 

Micronycteris minuta 5 2.7 0 0 

Phyllostomus discolor 4 2.1 1 0.9 

Platyrrhinus helleri 8 4.3 2 1.7 

Chiroderma villosum 1 0.5 2 1.7 

Uroderma convexum 5 2.7 0 0 

Artibeus phaeotis 0 0 1 0.9 

Artibeus jamaicensis 114 61.3 60 52.6 

Artibeus lituratus 15 8 32 28 

Artibeus intermedius 2 1.2 1 0.9 

Sturnira luisi 9 4.8 4 3.5 

Eptesicus furinalis 0 0 1 0.9 

Myotis riparius 2 1.2 0 0 

Myotis nigricans 0 0 1 0.9 

Rhogessa io 0 0 1 0.9 

Totales 186 100 114 100 
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Estados reproductivos  

Durante la estación lluviosa hubo una menor cantidad de hembras y machos 
reproductivamente activos. En ese sentido, hubo hembras grávidas 0.53% (n = 1), 
hembras lactantes 3.76% (n = 7), hembras ablactantes 3.76% (n=7) y hembras 
inactivas 53.26% (n = 99). Para los machos con testículos escrotados 3.76% (n = 7), 
machos testículos abdominales 34.94% (n=62) (Cuadro 5).  

 

Cuadro 5. Estados reproductivos de los murciélagos en la estación lluviosa. 

Especies H. G H. L H. AB H.IN T. Esc T. Abd Ind 

Noctilio albiventris 0 0 0 0 0 1 1 

Glossophaga soricina 0 0 0 1 0 1 2 

Glossophaga commissarisi 0 0 0 1 0 0 1 

Carollia castanea 0 0 0 1 0 0 1 

Carollia perspicillata 0 0 1 11 0 3 15 

Glyphonycteris sylvestris 0 0 0 1 0 0 1 

Micronycteris minuta 0 0 0 2 0 3 5 

Phyllostomus discolor 0 0 0 3 0 1 4 

Platyrrhinus helleri 0 0 0 5 0 3 8 

Chiroderma villosum 0 0 0 1 0 0 1 

Uroderma convexum 0 1 0 3 0 1 5 

Artibeus jamaicensis 1 4 5 55 6 43 114 

Artibeus lituratus 0 2 1 7 1 4 15 

Artibeus intermedius 0 0 0 1 0 1 2 

Sturnira luisi 0 0 0 7 0 2 9 

Myotis riparius 0 0 0 0 0 2 2 

16 1 7 7 99 7 65 186 

H.G: Hembra grávidas; HL. Hembras lactantes; H. AB: Hembra Ablactante; H.IN: Hembra inactivas; 
T. Esc: Machos con testículos escrotados; T. Abd: Machos con testículos abdominales; Ind: Número 
de individuos. 
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En la estación lluviosa la especie con mayor actividad reproductora fue Artibeus 
jamaicensis que incluyó una hembra grávida, cuatro lactantes y cinco ablactantes, 
y entre los machos hubo seis machos con testículos escrotados.  (Cuadro 5). Sin 
embargo, también se observaron muchas hembras inactivas de Artibeus 
jamaicensis, Carollia perspicillata, Artibeus lituratus y Sturnira luisi. Entre los 
machos con testículos abdominales también hubo una mayor cantidad en Artibeus 
jamaicensis y Artibeus lituratus (Cuadro 5). 

 

Cuadro 6. Estados reproductivos de los murciélagos en la estación seca. 

Especies H. G H. L H. AB H.IN T. Esc T.abd Ind 

Lonchophylla concava 0 0 0 1 0 0 1 

Carollia castanea 0 0 0 2 0 0 2 

Carollia perspicillata 0 0 0 4 0 0 4 

Carollia brevicaudum 0 0 0 1 0 0 1 

Phyllostomus discolor 0 1 0 0 0 0 1 

Platyrrhinus helleri 0 0 0 1 0 1 2 

Chiroderma villosum 0 0 0 0 0 2 2 

Artibeus phaeotis 0 0 0 0 0 1 1 

Artibeus jamaicensis 3 0 3 20 12 21 59 

Artibeus lituratus 6 0 1 14 11 1 33 

Artibeus intermedius 0 0 0 0 1 0 1 

Sturnira luisi 0 0 0 1 0 3 4 

Eptesicus furinalis 0 0 0 0 0 1 1 

Myotis nigricans 0 0 0 0 0 1 1 

Rhogessa io 0 0 0 0 0 1 1 

15 9 1 4 44 24 32 114 

H.G: Hembra grávidas; HL. Hembras lactantes; H. AB: Hembra Ablactante; H.IN: Hembra inactivas; 
T. Esc: Machos con testículos escrotados; T. Abd: Machos con testículos abdominales; Ind: Número 
de individuos. 
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Cuadro 7. Hábitos alimentarios de las especies observadas y su abundancia 

Especie Gremios Tróficos Cantidad de 

individuos 

Noctilio albiventris Insectívoro 1 

Glossophaga soricina Nectarívoro polinívoro 2 

Glossophaga commissarisi Nectarívoro polinívoro 1 

Lonchophylla concava Nectarívoro polinívoro 1 

Carollia castanea Frugívoro de sotobosque 3 

Carollia perspicillata Frugívoro de sotobosque 19 

Carollia brevicaudum Frugívoro de sotobosque 1 

Glyphonycteris sylvestris Insectívoro de sustrato 1 

Micronycteris minuta Insectívoro de sustrato 5 

Phyllostomus discolor Omnívoro 5 

Platyrrhinus helleri Frugívoro del dosel 10 

Chiroderma villosum Frugívoro del dosel 3 

Uroderma convexum Frugívoro del dosel 5 

Artibeus phaeotis Frugívoro del dosel 1 

Artibeus jamaicensis Frugívoro del dosel 173 

Artibeus lituratus Frugívoro del dosel 48 

Artibeus intermedius Frugívoro del dosel 3 

Sturnira luisi Frugívoro del dosel 13 

Eptesicus furinalis Insectívoro aéreo 1 

Myotis riparius Insectívoro aéreo 2 

Myotis nigricans Insectívoro aéreo 1 

Rhogessa io Insectívoro aéreo 1 
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Durante la estación seca se dio un porcentaje mayor de hembras grávidas 7.9% (n 
= 9), hembras lactantes de 0.87% (n =1), hembras ablactantes 3.50% (n=4) y 
hembras inactivas 38.6% (n=44). Hubo también un aumento en los machos 
escrotados con un 21.05% (n=24), mientras que en los machos con testículos 
abdominales hubo un 28.07% (n=32) (Cuadro 6). 

Entre las hembras grávidas, hubo seis de Artibeus lituratus y tres de Artibeus 
jamaicensis. Además, se detectó una hembra lactante de Phyllostomus discolor y 
tres ablactantes de Artibeus jamaicensis. Además, se observaron 12 machos de 
Artibeus jamaicensis con testículos escrotados y 11 de Artibeus lituratus (Cuadro 
6). 

Hábitos Alimentarios 

Entre las 22 especies observadas, 11 son consideradas principalmente frugívoras, 
siete son insectívoras, tres nectarívoras y una omnívora (Cuadro 7). Según la 
abundancia, las especies frugívoras abarcaron 279 ejemplares (93%), las 
insectívoras 12 (4%), las nectarívoras polinívoras cuatro (1.33%) y la especie 
omnívora cinco individuos (1.66%). Los hábitos alimentarios de las especies 
observadas durante todo el estudio fueron los mismos para ambas estaciones.  

 

Cuadro 8. Cantidad de especies, abundancia y porcentaje en cada gremio 
trófico para la estación lluviosa.  

Hábitos 

alimentarios 

Cantidad 

de especies 

N° de 

individuos 
Porcentajes 

Frugívoros 

 
9 170 91.39% 

Insectívoros 

 
4 9 4.83% 

Nectarívoros 

 
2 3 1.61% 

Omnívoros 

 
1 4 2.15% 
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Durante la estación lluviosa se obtuvieron 186 capturas de 16 especies, de las 
cuales 170 individuos fueron frugívoros (91.39%), nueve insectívoros (4.83 %), tres 
nectarívoros (1.61%,) y cuatro omnívoros (2.15%) (Cuadro 8). Las especies más 
abundantes entre los nueve frugívoros fue Artibeus jamaicensis con 114 individuos, 
mientras que entre las cuatro especies insectívoras fue Micronycteris minuta con 
cinco individuos, entre los dos nectarívoros la más abundante fue Glossophaga. 
soricina con dos individuos. 

Durante la estación seca se obtuvo un total de 114 individuos de 15 especies. De 
ellos hubo 109 frugívoros (95.61%), tres insectívoros (2.63 %), un nectarívoro 
(0.87%) y de esta misma manera para los omnívoros que se obtuvo solo un 
espécimen con 0.87% (11) (Cuadro 9).  Además, en la estación seca se registraron 
10 especies de frugívoros donde la más abundante fue Artibeus jamaicensis con 59 
individuos, los tres insectívoros estuvieron representados por un individuo cada 
especie. Los nectarívoros y los omnívoros solo contaron con una sola especie y un 
solo individuo.  

Cuadro 9. Cantidad de especies, abundancia y porcentaje en cada gremio 
trófico para la estación seca.  

Hábitos 

alimentarios 

Cantidad 

de especies 

N° de 

individuos 
Porcentajes 

Frugívoros 

 
10 109 95.61% 

Insectívoros 

 
3 3 2.63% 

Nectarívoros 

 
1 1 0.87% 

Omnívoros 

 
1 1 0.87% 

 

Diversidad y Similitud 

La diversidad especies según el índice de Shannon-Wiener (H´, 0 - 5) tomando en 
cuenta a todas las especies que abarcan el estudio fue de 1.61, lo que según la 
escala del índice resultó en una diversidad baja. Esto se debe a la marcada 
dominancia en la abundancia de Artibeus jamaicensis, Artibeus lituratus y Carollia 
perspicillata.  
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Respecto a las especies compartidas, nueve fueron observadas en ambas 
estaciones. Las especies fueron: Artibeus jamaicensis, Artibeus lituratus, Artibeus 
intermedius, Carollia perspicillata, Carollia castanea, Sturnira luisi, Phyllostomus 
discolor, Platyrrhinus helleri y Chiroderma villosum. Según el Índice de Sørensen, 
la similitud fue de 0.58, lo que representa el 58% en cuanto a especies compartidas 
en las dos estaciones. 

 

DISCUSIÓN 

Esfuerzo de muestreo  

El esfuerzo de 351 horas redes fue menor a lo esperado, debido principalmente 
a lluvias intensas entre agosto y noviembre que impidieron trabajar en algunas 
ocasiones. Según Kunz (1982), las condiciones climáticas adversas, como las 
lluvias intensas, pueden afectar la fisiología y la búsqueda de alimento de los 
murciélagos. Otro factor que pudo haber incidido en los resultados fue la 
luminosidad artificial en los alrededores del área de estudio, ya que está 
próxima a instalaciones humanas. La luminosidad de cualquier tipo se asocia 
principalmente con el aumento en el riesgo que tienen los murciélagos de ser 
depredados (Fenton et al., 1977; Saldaña-Vázquez & Munguía-Rosas, 2013), por 
búhos, lechuzas y otros depredadores (Lima & O’Keefe, 2013). 

No obstante, la riqueza de especies obtenidas durante el estudio (22 especies) 
fue una estimación aceptable para el área según lo calculado por los 
estimadores no paramétricos disponibles en el programa Estimates (Colwell, 
2013). Durante este trabajo se obtuvo el 65% de las especies esperadas, que 
según la riqueza dada por el estimador Chao 1 fue unas 34 especies. De 25 
muestreos, del sexto al décimo ya se había registrado el 72% de las especies 
(16), y posteriormente hasta el muestreo final sólo hubo un incremento de seis 
especies, lo que fue más patente para los muestreos de la estación seca.   

Cabe señalar que durante este estudio se trabajaron redes ubicadas a unos 0.5 
m sobre el nivel del suelo, por lo que las capturas proporcionaron una visión 
parcial de la riqueza de especies del área, en vista que hay murciélagos que se 
desplazan a más de 3 m, que es el área de cobertura de redes ubicadas a 0.5 m 
del suelo. 

 

Resultados generales 

Como se ha observado en otros estudios en la vertiente Pacífico panameño, la 
mayoría de las especies registradas pertenecieron a la familia Phyllostomidae 
(entre otros: Fleming et al., 1972; Araúz & Rincón, 1998; Araúz, 2017; Araúz et 
al., 2020; López et al., 2022).  Por lo general, además de una mayor riqueza de 
especies, Phyllostomidae también predominan en la abundancia de las especies.  
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Otras familias, como Vespertilionidae, cuyos integrantes son de hábitos 
insectívoros salen menos representados por abarcar menos riqueza y por su 
habilidad de detectar las redes.   

Durante este trabajo, la diversidad taxonómica abarcó murciélagos de tres 
familias, 15 géneros y 22 especies, donde la familia Phyllostomidae abarcó la 
mayoría de las especies, mientras que Vespertilionidae y Noctilionidae abarcaron 
menos especies. La familia Noctilionidae solo comprende dos especies, de las 
cuales se registró Noctilio albiventris, que se alimenta principalmente de insectos 
y suele buscar su alimento cerca del agua (Reid, 2009).  

En cuanto a las subfamilias de Phyllostomidae, las que tuvieron mayor cantidad de 
capturas en ambas estaciones fueron Stenodermatinae, que abarcó un 91.6%, 
Carollinae un 7.6%, Micronycterinae y Phyllostominae con 1.6%.  De acuerdo con 
Mena (2010), la vegetación secundaria es favorable para algunas especies de la 
subfamilia Stenodermatinae, que se benefician de tales condiciones del hábitat 
para cumplir con sus requerimientos de dieta, refugios y hábitat de forrajeo.  

De las 22 especies observadas; las tres mejor representadas fueron Artibeus 
jamaicensis, Artibeus lituratus y Carollia perspicillata, mientras que las 19 
especies restantes abarcaron menos de 10 individuos. La abundancia de estas 
especies de hábitos frugívoros son las que generalmente muestran mayor cantidad 
de individuos, especialmente si las capturas se hacen en zonas perturbadas o en 
recuperación como es el caso del área de este trabajo, patrón que se ha observado 
en otros trabajos realizados en Panamá (entre otros: Fleming et al., 1972; Fleming, 
1986; Araúz & Rincón, 1998; Araúz et al., 2020). 

Las especies de la subfamilia Stenodermatinae fueron las más representadas para 
ambas estaciones, en cuanto a especies como a individuos.  Nuestros resultados 
coincidieron con lo observado por Araúz (2006), donde miembros de las subfamilias 
Stenodermatinae y Carollinae representaron más del 70% de las capturas. Dentro 
de Carollinae, Carollia perspicillata fue la más abundante durante la estación 
lluviosa. Esta especie es considerada una especie generalista en sus requerimientos 
de hábitat, prefiriendo áreas de crecimiento secundario, áreas abiertas, 
plantaciones y es poco común en áreas maduras de bosques muy húmedo de altura 
(Reid, 2009). 

 

Resultados por estación 

La riqueza de especies de los murciélagos para la estación lluviosa y la estación seca 
fue similar, pero hubo especies que no se detectaron en una u otra estación, lo que 
determinó que entre ambas estaciones hubo un 58% de similitud. En ese sentido 
(Ospina & Gómez 1999) mencionaron que la presencia de ciertas especies puede 
asociarse a la abundancia y diversidad de recursos disponibles, especialmente el 
alimento.  
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Sin embargo, hubo un descenso en el número de capturas durante la estación seca, 
que incluyó a varias especies frugívoras (Stenodermatinae), lo que puede 
responder a que el área de estudio está ubicada en una de las zonas del país 
llamada “arco seco”, donde predominan especies de plantas caducifolias, lo que 
trae un descenso en la disponibilidad de alimento para ese gremio trófico. Poca 
floración y pocos insectos también afectan a especies nectarívoras e insectívoras. 

 

Estados reproductivos 

Una menor actividad reproductiva durante la estación lluviosa pudo estar 
relacionada con el inicio de un segundo pico reproductivo observado en los 
miembros de la familia Phyllostomidae (Fleming et al., 1972), los cuales en la 
muestra abarcaron el 98% de las capturas. Es probable que para inicio de la toma 
de datos las hembras grávidas estuvieran empezando la gestación, por lo que los 
embriones no eran detectables por palpación directa. Según Fleming et al. (1972) 
y Bonacorso (1975) la mayoría de las especies de murciélagos neotropicales en su 
reproducción responden a un patrón poliéstrico estacional relacionado con la 
mayor disponibilidad de alimento cuando ocurren los partos.  

Además, se ha observado que en una misma especie pueden existir variaciones en 
el patrón reproductivo, lo que puede depender de las condiciones geográficas, 
ecológicas y también de cambios ambientales como temperatura, precipitaciones 
y fotoperiodo, que a su vez regulan la abundancia y disponibilidad estacional de 
los alimentos (Wilson & Findley, 1970; Fleming et al., 1972; Myers, 1977; Wilson, 
1979; Willig, 1985). Las especies que mostraron mayor actividad reproductiva para 
ambas estaciones fueron Artibeus jamaicensis y Artibeus lituratus, en virtud que 
fueron las especies más capturadas.  

 

Hábitos alimentarios 

El 50% de las especies registradas son principalmente frugívoras, seguidas por los 
insectívoros con un 31.8%, mientras que los gremios nectarívoro y omnívoro 
incluyeron un 18%. Según Kalko (1998) la alta representatividad de especies 
frugívoras en el Neotrópico se debe a la capacidad de este gremio de explotar una 
amplia fuente de recursos alimenticios y poder abarcar grandes distancias en busca 
de alimento. Panamá cuenta con unas 70 especies de filostómidos, donde cerca 
del 50% son especies consideradas frugívoras que se alimentan a diferentes alturas 
y de frutos de tamaño variable. Otros estudios en Panamá muestran coincidencias 
con los resultados obtenidos durante este trabajo, los cuales muestran una mayor 
representatividad de este gremio alimentario y en la abundancia de las especies 
(entre otros: Fleming et al., 1972; Araúz & Rincón, 1998; Araúz, 2017; Araúz et 
al., 2020; López et al., 2022). 
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En ambas estaciones del año predominó el gremio frugívoro, donde Artibeus 
jamaicensis fue la especie más abundante, con 174 individuos de un total de 300 
capturas, considerando por algunos autores como un frugívoro por excelencia y 
común en las capturas con redes (por ejemplo Morrison, 1978; Morrison, 1991). El 
segundo grupo trófico más abundante fueron los insectívoros, pero representados 
por especies diferentes en cada estación. Generalmente los insectívoros quedan 
pobremente representados en inventarios con redes colocadas a 0.5 m sobre el 
suelo, y en nuestro caso, hubo el agravante de un área de estudio estrecha y con 
alto grado de perturbación. Esta situación queda reflejada que durante todo el 
estudio sólo hubo 11 capturas (3.66%) correspondieron a este gremio alimentario. 
Del gremio de los nectarívoros se registraron tres especies, con cuatro individuos, 
lo que sugiere que para el área de estudio al momento de la toma de datos hubo 
poca floración en el área.  

Los resultados muestran la propensión observada en diferentes estudios de 
murciélagos en el Neotrópico donde los frugívoros predominan en riqueza de 
especies y en la abundancia, en virtud que este gremio abarca la mayoría de las 
especies (Solaris & Martínez-Arias 2014). En lo que respecta al predominio de 
especies frugívoras, los resultados sugieren que en la zona y alrededores hay 
plantas que suplen de este recurso para un gremio que aprovecha frutos de una 
variedad de plantas, como los señala Morrison (1991) sobre Artibeus jamaicensis. 

 

 Diversidad y Similitud 

La diversidad según el índice de Shannon-Wiener para el bosque de galería del 
Centro Universitario de Coclé, fue bajo (1.61). Este valor depende de la 
uniformidad en la abundancia de las especies en la muestra, a mayor equidad 
mayor diversidad, y viceversa (Moreno 2001). Durante este trabajo la abundancia 
de Artibeus jamaicensis y A. lituratus incluyó el 73% de las capturas, factor que 
contribuyó al bajo valor del índice de diversidad. La similitud según el índice de 
Sørensen entre ambas estaciones fue moderadamente alta (0.58), lo cual 
representa un 58% de similitud. Entre los factores que pueden influir en la 
diferencia en la composición de especies están la disponibilidad de recursos 
alimenticios entre una estación y otra, y las características de la matriz de 
vegetación circundante, tal como lo señalan Araúz et al. (2020). 
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CONCLUSIONES 

 

Aun cuando el área de estudio es pequeña y marcadamente alterada, la riqueza 
de especies resultó alta, y en este aspecto, comparable con lo observado en zonas 
con vegetación en buen estado de conservación y de mayor extensión. Las especies 
más abundantes fueron Artibeus jamaicensis, Artibeus lituratus y Carollia 
perspicillata, frugívoros comunes en áreas alteradas. Por su parte, también hubo 
especies, raras, como es el caso de Rhogessa io, Noctilio albiventris y Eptesicus 
furinalis, éstos últimos de hábitos insectívoros. El gremio frugívoro fue dominante 
y abarcó cerca del 95% de los ejemplares capturados. Algo similar se ha observado 
en otras localidades de Panamá y con una cobertura boscosa en mejor estado. La 
condición reproductiva de las especies coincidió con lo señalado en la literatura, 
donde a finales de la estación lluviosa se detectaron menos ejemplares 
reproductivamente activos que durante la estación seca, cuando es más fácil, 
especialmente detectar hembras grávidas. 
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