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RESUMEN 

El presente estudio documenta la distribución de los murciélagos en un gradiente 
altitudinal en la Sierra Mixteca "Alta", Oaxaca, México. La Sierra Mixteca posee una gran 
variedad de hábitats, asociados a una alta diversidad de murciélagos. Se relaciona la 
riqueza de especies con la estacionalidad, topografia y diversidad de hábitats . Se 
registraron 18 especies de murciélagos en los diferentes tipos de vegetación y un total de 
140 individuos. L especie más abundante fue Stumira lilium con 3 l ejemplares lo que 
representa el 22 .14 % del total colectado. La riqueza y abundancia de especies se registró 
en las partes bajas que corresponden a la selva Mediana con ocho especies y en la 
vegetación riparia con cinco especies entre los 600 y 800 msnrn. De acuerdo a la estructura 
trófica, se obtuvieron ocho especies frugívoras (79.28 %), seis especies insectívoras (11.42 
%), dos especies nectarivoras (1.42 %) y una especie hematófaga (0.71%). Se registró una 
mayor riqueza y abundancia de especies en época de lluvias. La mayor riqueza de especies 
coincidió con hábitat floristicamente más complejos selva Media y vegetación riparia, el 
patrón reproductivo fue bimodal anual en los filostómidos. Investigaciones posteriores 
deberán considerar cambios en la riqueza de especies en gradientes altitudmales, patrones 
reproductivos y diversidad trófica en los programas de conservación en estas regiones de 
alta biodiversidad y poco conocidas. 



INTRODUCCION 

Uno de los grandes retos que enfrenta la conservación de los recursos faunísticos en el 

país, es el de conocer la importancia de los factores abióticos y bióticos que determinan patrones 

de diversidad mastofaunística en regiones de alta biodiversidad. La importancia de estudios 

enfocados a buscar correlac1ones entre cambios ambientales y cambios en la diversidad de 

mamíferos, penniten ÍOf!llular hipótesis que expliquen ó brinden predicciones sobre la 

diversidad, que se espera encontrar en una región geográfica determinada. Indiscutiblemente, 

esta información servirá para elaborar estrategias de conservación en regiones de alta prioridad 

por su diversidad, enfocadas a aprovechar mejor y a largo plazo estos recursos naturales. 

Tradicionalmente, los estudios enfocados a determinar los factores que influyen en la 

diversidad de mamíferos han incluido grandes regiones geográficas con amplios gradientes 

latitudinales y longitudinales (Brown y N1colleto, 1991; Fleming, 1973; Pagel et al., 1991). Sm 

embargo, un problema de mterpretación de estos estud10s radica en la escala geográfica, que 

impide obtener una precisa resolución de los factores bióticos (tipos de vegetación), y abióticos 

(topografia, precipitación, etc.) que influyen en la diversidad biológica (Fleming, 1973; MacCoy 

yConnor, 1980;Pageletal., 1991). 

Recientemente, se han efectuado estudios enfocados a determinar cambios en la 

diversidad mastofaunist1ca a lo largo de gradientes altitudmales (Graham, 1983, 1990, Heane; y 

Heideman, 1989, Heaney y R1ckart, 1990, Patterson et al., 1989, Navarro y Léon, 1995). Este 

enfoque es de enonne importancia, ya que en regiones geográficas relativamente pequeñas. se 

pueden asociar y correlacionar parámetros abióticos y bióticos con cambios en la riqueza de 

especies, considerando información detallada del medio fis1co. 

Estos estudios han identificado patrones de distribución de mamíferos, aparentemente 

consistentes, a lo largo de los gradientes alt1tudmalcs en diversas regiones geográ.ficas diferentes 

como Paú, Chilt.:: y Filipinas (Graham, 1983, 1990, Hcancy y Rtckart, 1990, Heidtman y 

Hcancy, 1989, Patterson ~t al. !989) Por CJemplo, la nque7..a de especies de murc1(:lagos 

mut.::stro. un ,alor ma:-,,_11110 en r(:g1oncs de baía altitud, y decrece confonne ,a siendo mayor \a 
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altitud (Graham, 1983, 1990; Heaney y Heideman, 1989). Por lo tanto, es importante determinar 

si estos patrones de distribución altitudinal se presentan en otras regiones geográficas, que 

permitan establecer patrones generales para estos grupos de mamíferos (Heaney y Sánchez

Cordero, 1993) 

Sin embargo, es necesario considerar además de la variación espacial (M., gradiente 

altitudinal) de la riqueza de especies, la existencia de cambios en la misma, relacionados con la 

variación temporal (~., estacionalidad). La obtención de datos que documenten la variación 

espacio-temporal de la riqueza de especies en gradientes altitudinales, permitirá tener un mejor 

entendimiento de los factores que determinan estos cambios de diversidad mastofaunística 

(Heaney y Sánchez-Cordero, 1993). 

El Estado de Oaxaca es una región de alta diversidad mastofaunística (Goodwin, 1969), 

por lo que es prioritano determinar las áreas de mayor riqueza de especies para implementar 

estrategias de conservación y manejo de recursos. EL objetivo de este estudio es documentar 

cambios espacio-temporales en gradientes altitudinales en una región poco conocida La Sierra 

M1xteca Alta, que se ubica al Suroeste del estado de Oaxaca desde el punto de vista de su 

quiropterofauna. que representa un componente de gran importancia en la diversidad de Oaxaca 

con 83 especies (Goodwrn, 1969, Arita, 1993; Ramirez-Pulido et al. 1996) 

ANTECEDENTES 

Estudios sobre mamíferos en Oaxaca 

En el Estado de Oaxaca, México se han realizado trabaJos mastofaunísticos importantes, 

entre los que destacan el de Hooper, (1949) en el que analiza la importancia biogeográfica de 

esta región como zona de transición ncárttca y neotropical, con base en las relaciones 

filogenét1cas del grupo de !os t◊cdorcs 
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Burt, (1949; Buller, 1890, Me Dougall 1943, 1947; Hall y Kellson, 1969; Baker y Green,1960; 

Turtle y A.L., 1961, 1962 y Alvarez, 1963), quienes realizarón inventarios mastofaunísticos, 

aportando información acerca de la biogeográfia, historia natural y sistemática de varias especies 

de mamíferos. Peterson, (I 965) describe algunas observaciones sobre Tylomys nudicaudus. 

Sin embargo, se encuentran muy pocas investigaciones acerca de la quiropterofauna en el 

Estado de Oaxaca y la mayoría de ellos se enfocan principalmente a aspectos taxonómicos y 

listados faunísticos. En los trabajos de Goodwin, (1969) y Hall, (1981) se proporciona un listado 

completo sobre los mamíferos de Oaxaca, mcluyendo información sobre la distribución. Briones, 

(1988) describe la distribución geográfica de los mamíferos comprendidos en la zona Noreste 

del estado de Oaxaca, en tanto Briones, ( 1988), ofrece un análisis de la distribución geográfica 

de los murciélagos en la Sierra Mazateca. De la Torre, (1955) menciona registros importantes de 

algunas especies de murciélagos para Oaxaca Villa, (1966) y Ramírez-Pulido ~ fil., (1987) dan 

información sobre aspectos taxonómicos y biogeográficos de los murciélagos de la región. 

Recientemente, Sánchez-Cordero et al., (1993) informan sobre registro nuevo de murciélago en 

Oaxaca. 

Estudios sobre distribución altitudinal en mamíferos 

La distribución de los mamíferos a lo largo de un transecto altitudinal, ha sido poco 

estudiados. en nuestro país, Barrera, (1968) realtzó un trabajo sobre la distribución de parásitos 

de los mamíferos en el Volcán Popocatépetl, encontrando que éstos parásitos presentan una 

marcada distribución estratificada de acuerdo con la altitud; aunque ésta no coincide 

exactamente con los patrones de d1stribuc1ón de los mamíferos. También menciona la presencia 

de 4 niveles con alta similitud faunística que en el caso de mamíferos, la riqueza decrece en los 

cotas altitudinalcs 2850, 3950 y 4250 msnm Asimismo, Santillán, (1978) observó que los 
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roedores Thomomys umbrinus y, en tanto que Pappogeomys merriami, Reitrodontomys 

chrysopsi.s y Microtus mexicanus, se distribuyen en intervalos altitudinales más amplios. 

Aguilar, (1977) realizó un estudio sobre la distribución altitudinal de las tuzas del Volcán 

Iztaccíhuatl, y encontró que Pappogeornys merriami merriam1 se d1stnbuye entre los 3100 y los 

3400 msnm, en tanto que Thomomys umbrinus vulcanus, se ubica entre los 3600 y 4050 msnm, 

considerando que la vegetación no influye en la distribución de estas especies. 

En cuanto al grupo de los quiropteros se pueden mencionar los estudios de Humphrey y 

Bonnacorso, (1979) quienes demostraron cambios de altitud para las especies de la familia 

Ph1llostomidae y obsetvaron que Desmodus rotundus y Glossophaga soricina son más 

abundantes en las partes relativamente bajas . 

En el caso de Dennanura azteca se encontró que son más abundantes en las zonas 

húmedas y menos en las zona secas, en tanto Carollia perpicillata es poco abundante en las zonas 

húmedas y en los bosques tropicales. Graham, (1983) encontró que la diversidad en la 

comunidad de murciélagos en las tierras bajas de los Andes Peruanos, se caracteriza por una alta 

riqueza de especies, y una gran estratificación de los bosques. Contrario a lo que se observa a 

mayores altitudes. 

En el continente americano los murciélagos muestran cambios en su distribución a lo 

largo de gradientes latitudinales y alt1tudinal (Fleming, 1973, Graham, 1983, 1990; !ñ1guez, 

1993, MacCoy y Connor, 1980; Pagel~ fil., !991). La mayor diversidad y abundancia de los 

murciélagos se observa en las partes más bajas de un gradiente altitudinal, lo mismo ocurre en 

las latitudes bajas que corresponden a las áreas tropicales (Graham. 1983, 1990; [ñiguez, 1993; 

León-Paniagua, 1986; Bonaccorso y Humphey, 1981; Fleming, 1973, F!emmg ~ ª1, 1972; 

Navarro y Léon-Pamagua, 1995) 

4 
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OBJETIVOS 

Objetivos generales : 

t,t(.mc:rf.LAGOS DE LA SIERRA MIXTECA "ALTA", OAXACA 

- Conocer la distribución espacio-temporal de las especies de murciélagos en la Sierra Mixteca 

"Alta", Oaxaca, México. 

- Determinar la diversidad de la quiropterofauna (riqueza de especies y abundancia relativa) en 

un gradiente altitudinal en la Sierra Mixteca, Oaxaca, México. 

Objetivos particulares : 

- Obtener la lista de especies de murciélagos a lo largo de un gradiente altitudinal. 

- Determinar los cambios temporales (épocas de lluvias y secas) en la diversidad de murciélagos 

en dicho gradiente altitudial 

- Detenmnar la distribución espacial (altitudinal) de los murciélagos de la Sierra M1xteca "Alta", 

Oaxaca, México 

- Determinar la diversidad de murciélagos con los tipos de vegetación (Hab1tats). 

- Determinar los patrones reproductivos de especies de murciélagos con respecto al gradiente 

alt1tudinal 

5 
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GARCIA LOPEZ (1999) 

HIPOTESIS DE TRABAJO 

1.- Hi. La riqueu y abundancia de especies de murciélagos alcanza valores máximos en altitudes 

bajas, y decrece con un incremento en la altitud 

Ho : La altitud no tiene un efecto sobre la distribución de las especies ni en la abundancia. 

2. Hi: La mayor riqueza y abundancia de especies se da en los hábitats tropicales, y la menor en 

los hábitats templados. 

Ho: EL tipo de hábitat no tiene ningún efecto sobre la distribución de especies de murciélagos. 

3. - La riqueza y abundancia de especies es mayor en la época de lluvias (mayor productividad), 

y la menor en época de secas. 

Ho La temporada de lluvias no tiene nmguna influencia sobre la riqueza y abundancia de 

especies de murciélagos. 

6 



MlJRcIÉLAGOS DE LA SIERRA Mil<TECA "ALTA", OAXJ,.CA 

Área de estudio 

El Estado de Oaxaca está localizado entre los 15° 39'y 18° 42' y los 93' 52' y 98ª 32' 

hm1tando con cuatro estados: al norte con Veracruz y Puebla, la zona sur con el Océano 

Pacífico, al este con Chiapas y al oeste con Guerrero. Oaxaca presenta reg10nes fis10gráficas 

importantes como la región del Valle, la Sierra Norte, la Cañada, la Región de la Costa, Región 

de Istmo, y la Región Mixteca (INEGl, 1988). La Sierra Mixteca se ubica entre los 97° y los 98' 

30' de longitud oeste y a los 15° 45' y los 18' 15' de lalltud norte con un área aproximada de 40 

000 kilómetros cuadrados (figura 1 ). Esta región se caracteriza por una abrupta fisiografia y una 

gran diversidad de hábitats (Rzedowski, 1994) 

~ HU"'1U ... PAN 01:: I..CON 

1± TCPOSC 0L ULA 

t:% TLAX::IACO 

~ PUTLA DE GUERRERO 

Figura l. Localización del Estado de Oaxaca y los Distrilos que comprende la Sierra Mixteca "Alta" 
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Comprende los distritos municipales de Huajuapan de León, Teposcolula, Tlaxiaco y Putla de 

Guerrero. 

Huajuapan de León 

La altura máxima del distrito se localiza en el municipio de San Simón Zahuatlán, 2.897 

msrun, y la más baja en Santiago Miltepec, 350 msnm. La extensión territorial aproximadamente 

es de 3,166.59 km2
. Los Ríos más importantes son el Mixteco, El Huajuapan, y arroyos de los 

Ríos Papaloapan, Chiquito y El Verde. 

La temperatura del distrito es muy variable oscila entre 12.9 y 27.0 grados centígrados 

La precipitación pluvial fluctúa entre los 712 mm y 867 mm. El régimen de lluvias es de junio a 

septiembre. En el distrito se encuentran tres tipos de suelo, el cálcico, luvisol órtico, arcilloso, 

rendzina. 

El tipo de vegetación que se encuentra en este distrito es selva baja caducifolia, la cual se 

desarrolla en sitios donde la temperatura es alta y la precipitación baja. Es frecuente encontrar 

entre sus componentes a especies con hojas compuestas de las familias Burseraceae, 

Sapindaceae y Anacardiaceae. Entre las plantas más comunes están : Amphipterygium 

adstringens Bursera simaruba, Bucida macrostachya. Existen además especies de cactáceas y 

agaváceas como Cephalocereus hoppenstedti, Pachycereus weberi y Agave marmorata etc. 

Teposcolula 

Su extensión territorial es de 1533.53 km, tiene altitudes que van de los 1500 a los 

2500 msnm. Este distrito es regado por el Río Teposcolula y otros pequeños rios que 

desembocan en la Presa Cerro de Oro El clima que predomina es templado y frío con 
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temperatura media anual de 15 grados centígrados. y el régimen de lluvias es de junto a 

septiembre. Existen dos tipos de suelo que son caracterizados por lucilos crónico, los cuales se 

encuentran en las zonas templadas y tropicales lluviosas, aunque en ocasiones se pueden 

encontrar en climas algo más seco. La flora existente en este distrito es básicamente pino, f. 

montezumae, :e:. oaxacana, E_. douglasiana, etc. de Encino Quercus, peduncularis, Q. urbanii, Q. 

rugosa y otro tipo de vegetación es el Matorral Xérofilo ( esclerófilos o chaparrales), entre las 

especies más abundantes son Amelanchier denticulata, Bursera galeottian11, Ipomoea murucoides 

entre otras. INEGI, 1988; Rzendowzki, 1994; Lorence y García-Mendoza, 1989. 

Tlaxiaco 

En este distrito el clima es variable y extremoso. En invierno la temperatura va desde 

vanos grados bajo cero, en primavera llega hasta los 37° C en verano a los 40ºC. La 

precipitación pluvial varía mucho de una pequeña área a otra, la temporada de lluvias 

generalmente se presenta de abril a octubre. Por lo que respecta al suelos en la M1xteca Alta se 

encuentran en buena parte, en un avan1..ado proceso de erosión, uno de los más dramáticos del 

país, existiendo el peligro de que la zona se convierta corto a plazo en un verdadero desierto. 

La vegetación en el distrito comprende las sigmentes especies de pino Pinus oaxacana, E. 

douglastana, :e. rnontezumae y ,E. patula. Los encinos dominantes son Quercus magnoliifolta, Q 

urbanit, Q. peduncularis y Q. rugosa se encuentra además otro tipo de vegetación que es el 

Bosque Mesófilo de Montaña, en el que presentan las siguientes especies Oreomunnea 

mexicana, Ulmus mexicana, Wetnmanma pmnata, Quercus sorona, Pinus ayacahune, 

Hcdyosmum mcx,canum, etc (INEG!, 1988). 

9 
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Putla de Guerrero 

La altura va desde los 2600-3000 msnm y la más baja es de 400 msnm. con una 

extensión de 3,249.5 km2. Los recursos hidrográficos en este distrito son amplios, ya que los 

riegan afluentes del río Grande, existen otros de importancia como el no Verde, el Río de Putla, 

que en la parte más baja toma el nombre de Río Zapotes, que vierte sus agua al arroyo Yolotec 

que se une al Río Verde, Río Zapotes que es una prolongación del Río Atoyac. El clima varía 

generalmente de templado a cálido, mantiene una temperatura media anual de 20. lºC. la 

precipitación pluvial varía en las localidades entre los 1051.8 y 2,590 o mm. Con regímenes de 

lluvias en los meses de junio a septiembre. 

Putla se encuentra en una zona montañosa, en la parte sur de la sierra Cocoyán. La 

mayoría de los rnumcipios de este distrito están formados por suelos clasificados como LuV1sol

Ortico y suelos Cambisol-Dístrico. 

En el distrito predomman parches de vegetación boscosa con especies de pino, oyamel, 

encino, amate, también cuenta con selva media, con cultivos y pazt1zalcs. (INEGI, 1988). 

Figura 2. 
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* POBLADOS 

31 SITlOS c,e: C!X..EtTA 

N CARRElERA FEDERAL 

N l"ERRACERIA 

Figura 2. Localización de los sitios de colecta, en las Sierra Mixteca "'Alta",Oax. 
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MÉTODOS 

Revisión bibliográfica 

La recopilación de los registros de murciélagos de la Sierra Mixteca "Alta", Oaxaca, 

constituyó la primera parte de este proyecto, dicha infonnación fue obtenida de la literatura 

(Goodwin, 1969; Hall, 1981; Ramirez-Pulido et al., 1983; Vaughan, 1988), y se complementaron con 

los datos obtenidos de varias Colecciones Nacionales y del extranjero Colección Nacional de 

Mamíferos, Instituto de Biología (CNMA). Colección de Vertebrados de la Escuela Nacional de 

Ciencias Biologicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Field Museurn of Natural History 

(FMNH); American Museurn of Natural History (AMNH); Museurn of Zoology, University of 

Michigan (MZUM); Museurn of Vertebrate Zoology, University de California (MVZ); Texas 

Cooperative Wildlife, Texas A&M University (TWWC). 

Trabajo de campo 

Siendo el pnncipal objetivo del trabajo obtener ejemplares a diferentes altitudes se 

escogieron las localidades con base en los diferentes tipos de vegetación. estas localidades se 

encuentran entre los 500 a los 2850 m de altitud representados con 4 tipos de vegetación Las 

visitas a las localidades se hicieron de manera alternada, tratando de tener representadas las epocas 

de lluvias y secas en cada uno de los sitios muestreados 

Del 3 de marzo de 1991 al 30 de noviembre de 1991 se reahzarón 10 colectas, efectuando las 

recolectas 2 días corno mínimo y con un máximo de 7 días en cada localidad La recolecta de los 

eJcmplarcs se llevó a cabo de la s1gu1cnte manera. durante el día los murciélagos fueron buscados en 

cuevas, alcantarillas, huecos de árboles y casas abandonadas, se les capturo con redes de nylon, 
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colocándolas en las entradas de los refugios y se les obligaba a salir, quedando atrapados. Al inicio 

del crepúsculo se colocaban redes de nylon en orillas de rios, en charcas, en claros de bosque dentro 

de la vegetación, en cafladas, etc. dejándolas hasta el amanecer y realizando revisiones durante la 

noche para recolectar a los individuos capturados. Se colocaron 3 redes en cada localidad, el tamaño 

de las redes vario de 8 a 1 O m de longitud. 

Trabajo de laboratorio 

Los ejemplares recolectados fueron sacrificados y preparados según la técnica de Hall, 1981 

como ejemplares de museo y depositados en la Colección Nacional de Mamíferos del Instituto de 

Biología, UNAM. 

Con el propósito de obtener la mayor información posible acerca de los ejemplares 

recolectados se les tomaron en fresco las medidas externas convencionales de cada uno de los 

ejemplares, tomándose las siguientes : Longitud total (LT), longitud de la Cola vertebral (CV). 

longitud de la Pata trasera derecha (P), longitud de la Oreja (0) todos en mm así como el peso en 

gramos. 

Asimismo se registró la condición reproductiva de los ejemplares por medio de disección, s1 

las hembras se encuentran preñadas, con las tetas prominentes o lactantes y en el caso de machos se 

registró si los testículos estaban en posición inguinal, abdominal y escrotados. Y en el ultímo caso 

largo y ancho testicular Datos que junto con la fecha de colecta aportan infonnac1ón importante. 
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Análisis de datos 

A partir de los datos obtenidos y registrados en las formas especiales, se obtuvo la lista de 

murciélagos para cada localidad, altitud y tipos de vegetación. 

Para el análisis de nqueza y distribución de las especies, se tomarón en cuenta tanto 

ejemplares recolectados como registros obtenidos de la literatura. El análisis de la quiropterofauna 

en diferentes comunidades del transecto altitudinal, se realizó por medio de índices para cuantificar 

la diversidad (H) de las especies presentes y la equitatividad (E) con que cada especie está presente. 

Para medir la diversidad de las especies por tipo de vegetación se utilizó el Indice de Shannon

Wiener, empleando en todos los cálculos logaritmo natural. 

donde· 

H = - (pi) (lnpi) 

Donde: H = Indice de diversidad 

S = Número de especies 

pi = Proporción total de la muestra que corresponde a la especie i 

El índice de Shannon-Wtener combina dos componentes de la diversidad: 1) el número de 

especies y 2) la igualdad o desigualdad de la distnbución de los individuos en las diversas especies 

(Krcbs, 1985) Se utilizó el 106,antrno base natural de uso con mayor frecuencia, ya que la 

conversión es fácil de una umdad a otra mult1pllcando JX)r el factor de conversión de sus respectivos 

logaritmos (Ezcurra. 1980) 
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El índice de equitatividad (E; uniformidad) es el índice desarrollado por P1elou (1975) para 

analizar la diversidad máxima (lfmax), que es obtenida a partir del logaritmo natural del número 

total de especies de la muestra. Se sabe que E tiende a uno, en comunidades uniformemente 

distribuidas, donde todas las especies están en igual proporción de la muestra, y tiende a cero, 

cuando casi todos los individuos pertenecen a una sola especie. 

E~ lf /lfmax. 

E~ lf/ln S. 

Donde E es el valor de equitatividad, !fes el índice de diversidad y H es el valor máximo 

encontrado de la proporción de individuos capturados por especie por tipo de vegetación entre el 

total de mdividuos capturados, de esta manera sabemos que E tiende a I en comunidades 

uniformemente distnbuidas. 

Lo anterior se hace necesario debido a que el valor de H por sí solo no es tan útil ya que se 

pueden obtener valores de H idénticos para dos comunidades muy distintas~ la diversidad es sólo la 

relación entre la proporción de los md1viduos en cada especie, sin importar el número de especies ni 

la manera de como están distnbuidas En la parte de afimdades de la comunidad se analiza 

cuantitativamente la quiropterofauna de las diferentes localidades muestreadas, así como las 

afimdades entre sí; para esto se ha usado el Indice de Similitud (IS), también se analizó la 

distribución de las especies en el gradiente alt1tudmal, se cuantificó la riqueza de especies por tipo de 

vegetación, altitud y estación de secas ó lluvias Se analizó asimismo la similitud fau.nistica entre 

cotas altitudinalcs y tipos de vegetación, El índice de Simpson se expresa como IS=-100 
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(S)/N2Donde: S - número de especies compartidas y N2 - La fauna de menor tamaño. De acuerdo 

con Sánchez y López (1989), estos autores propone un valor crítico de 66.60 para establecer si son 

faunas similares o diferente. Es importante mencionar que también se hicieron los mismos cálculos 

con IS de Jackard (IS - !00 (C), donde A y B representan el número de taxa en las localidades a 

compararse C es el número de taxa comunes a A y B. Además, se elaboró una curva acumulativa de 

especies, para estimar su representación sobre la comunidad. y por ultímo se elaboró un 

dendrograma por el método de ligamiento promedio UPGMA (Críci y López, 1983), Sosa-E. 1997) 
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RESULTADOS 

Listado Taxonómico 

La lista de especies de murciélagos registrados para la región de la Sierra Mixteca del 

Estado de Oaxaca, se compone de 4 familias, 11 géneros y 18 especies. El arreglo sistematico 

que se utilizó para la lista de especies de murciélagos. así como su nomenclatura utilizada es 

esencialmente la de Ramirez-Pulido ~- ª1-, l 996. 

ORDEN-CHIROPTERA 
SUBORDEN-MICROCHIROPTERA 

FAMILIA MORMOOPIDAE 
1.- Pteronotus pamellii Gray, 1843 
2.- Pteronotus personatus (Wagner, 1843) 

FAMILIA- PHYLLOSTOMIDAE 
3.- Desmodus rotundus (Geoffroy, 1810 St, Hilaire, 1810) 
4.- Glossophaga soricina (Pallas, 1766) 
5.- Leptonycteris nivalis (Saussure, 1860) 
6.- Artibeus interrnedius (J.A Allen, 1897) 
7.- Artibeusjamaicensis Leach, 1821 
8.- Artibeus lituratus (Olfers, 1818) 
9.- Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) 
10.- Derrnanura azteca (K. Andersen, 1906) 
11.- Derrnanura tolteca (Saussure, 1860) 
12.-Stumira lilium (Geoffroy, 1810 St, Hilaire 1810) 
13.-Stumira ludovic, Anthony, 1924 

FAMILIA VESPERTILIONIDAE 
14.- Bauerus dubiaguercus (Van Gelder, 1959) 
15 - Lasiurus blossevilh Qi Allen, 1891) 
16.- Lasiurus cinereus (Beauvois, 1796) 
\7.- Lasiurus intcrmed1us A\lcn, \862 

FAMILIA MOLOSSIDAE 

18- Tadand~ brasilrensis(Gcoffroy, 1824 St,Hilairc 1810) 
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La información obtenida sobre la riqueza de cada una de las comunidades estudiadas se 

obtuvo mayor número de especies en las zonas de selva media y cultivo., mientras que en las 

zonas de bosque de pino-encino el número de especies fue menor. 

La localidad con menos especies del gradiente altitudinal resultó ser Llano de Guadalupe, 

en donde encontramos un bosque de pino-encino, esta localidad es probablemente un ecotono 

entre vegetación de selva media y el bosque de pino-encino. (Figura. 3 y Cuadro. l ). 

Cuadro l. Localidades de colecta con el número de especies por altitud y vegetación en la Sierra Mixteca 

"Alta" 

Localidad Habitat Altitud N.- Especies 

1.- Putla de Guerrero Sr 750 4 

2.- Cuadrilla de Alvarez Vr 800 s 

3.- Capilla de Alvarez Vr 800 2 

4.- R.anc. "La Palizada" Sm 800 4 

5,- La Reforma Smc 1100 s 

6.- El Corral Bpe 1400 6 

7.- Km 120 Carr.Tiax-Putl Sm 1600 2 

8.- Llano Grande Bpe 1800 2 

9.- Ranc. "Las Margaritas" Bpe 2200 2 

to.-Llano de Guadalupe Bpe 2850 
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Los patrones de distribución de las especies de murciélagos se resumen en la figura - 4 . 

La mayor nqueza de especies se observó en las localidades bajas del gradiente altitudmal, 

decreciendo abruptamente a mayor altitud. 

Una observación general en la distribución altitudinal de los murciélagos, consiste en que 

las especies restringidas a zonas boscosas más altas tienen intervalos alt1tudinales muy estrechos; 

se observa que el mtervalo entre los 2400-2600 msnm marca el límite de distribución de algunas 

especies, como Lasiurus blossevilli. De la misma manera, la mayoría de las especies de la zona 

húmeda de la montaña encuentran su límite infenor de distribución en la cota de los 1400 a los 

1600, la cual corresponde a la selva mediana, zona con mayor número de especies a lo largo del 

transecto Finalmente, solamente se colectó b b1ossevi1li en la cota> a 2600-2800 lmsnm). 
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Se presenta una disminución gradual de especies al incrementarse la altitud, mostrando 

su mayor valor a los 1200 msnm, y después un decremento de especies hacia las zonas más altas 

de ambas vertientes; conforme se incrementa la altitud, la riqueza de especies decrece ( figura 4) 
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ALTITUD 

Figura 4. Distribución altitudinal de las especies de murciélagos en la Sierra Mixt«:a "Alta".Oax. 

Especies por tipos de vegetación 

El hábitat que mostró la mayor riqueza de especies fue la selva media 11 especies, Jo que 

representa un 10 57% (figura 5 y cuadro. 2). La vegetación npana fue el hábitat menos 

representado con Art1beus lituratus y Glossophaga soricina. Un total de nueve especies se 

colectaron en Selva Mediana, ocho especies en Pino-Encino, 6 especies en Selva mediana con 

cultivosy 5 en vegetación Rípana Solamente A mtcrmcdius y .S.. ltlium, se distribuyeron 

amphamcnte a lo largo del transccto altitudinal. 
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Al analizar los resultados sobre la riqueza de las especies por tipos de vegetación, se 

puede observar que las comunidades con mayor número de especíes son las zonas húmedas de 

menor altitud: selva mediana, y las de menor número son las de bosque de vegetación ríparia, 

mientras que la variación es poco relativa para los otras altitudes restantes. 

En La figura 5 los resultados obtenidos para cada hábitat, nos indican que la selva media 

y selva mediana con cultivo, así como entre la selva media y vegetación riparia, se comparten 

todas las especies de murciélagos. Se observaron diferentes afinidades entre la selva media y la 

selva media con cultivos y la vegetación riparia. Por otro lado la vegetación de bosque de pino

encino con la vegetación riparia, no comparte ninguna especie figura. 5 y Cuadro .2 

Cuadro 2. Número de especies de murciélagos por tipos de vegetación y abundancia relativa % en la Sierra 

Mixte<::a "Alta".Oax. 

TIPOS DE VEGETACION No. Especies Abund. Relat % 

Bosque de Pino-Encino 8 28.27 

Selva Mediana 9 32.14 

Selva Mediana/Cult 6 21.42 

Vegetación Riparia 5 17.85 
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Figura 6 Dendograma de similitud Quiropteroíaunistica entre tipos de vegetación presentes en la Sierra 

Mixteca "Alta", OaL 

Diversidad 

Se compararon los datos de diversidad y equitatividad de las comunidades de 

murciélagos en los diferentes tipos de vegetación La diversidad más alta se encontró en la selva 

mediana (H - 2.88), al igual que el valor de equitativ1dad el siguiente valor es para el bosque de 

pmo-encmo (H = 2.65), el valor de diversidad y equitativtdad más baJos se encontraron en seh·a 

vegetación riparia (H=0.85) La diversidad de especies es menor en las elevaciones altas, 

mientras que a lo largo de las laderas quizá sea mayor, con no más de 2 especies simpátricas en 

un tipo de vegetación detennmado La diversidad más alta se encontró dentro de la seh a 

mediana (2.88). El valor más grande de equ,tatividad (2.65) es para el bosque de pmo-encmo y 

el sigmente para la vegetación riparia (0.85). 
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En este caso, no obstante contar con especies con mayor número de individuos de 

Artibeus lituratus no son excesivamente abundantes con respectos a las otras como Sturnira 

lilium. Stumira ludovici y D. tolteca. 

Se puede observar un aumento en la diversidad en alturas intermedias, disminuyendo 

conforme aumenta la altitud. Algo similar se observa con la equitatividad, en donde el valor 

máximo se alcanza entre los 700-1200 msnm. Por otro lado, pocas especies fueron las que se 

registraron en el intervalo de 2800-3000 msnm. 

Diversidad trófica 

Se observó que, los murciélagos frugívoros, son los que están mejor representados, con 9 

especies en los distintos tipos de vegetación, y además se encontraron todo el año. En los 

insectívoros, se muestra un menor número de especies con 3 en las altitudes de 1200 a 1800, 2 

especies entre 2000-2500, y una especie entre 2600-2800 (cuadro.- 3 figura.- 6). Las especies 

nectarívoras se encontraron en los niveles alt1tudinales entre los 700-1200 con 2 especies, y los 

hématofagos con 1 especie entre la cota de 800-1400 msnm. 

Cuadro 3. Especies de murciélagos por nivel trófico en la Sierra Mixteca .. Alta",Oax. 

NIVEL TROFICO 

FRUGIVOROS 

INSECTIVOROS 

HEMATOFAGOS 

NECTARIVOROS 

No Especies. 

9 

6 

2 

24 



[!l 
&l 
fil 
w 
e 
ó z 

MURcrtLAGOS DE LA SIERRA Ml:<TECA "ALTA", OAXACA 

1 

GRADIENTES ALTITUDINALES 

l•HEMATOFAGOS liDINECTARIVOROS DFRUGIVOROS 191NSECTIVOROSj 

Figura 7. Nivel trófico de las especies de murciélagos en sitios altitudinales de la Sierra Mixteca "Alta", Oax. 

Actividad reproductiva 

Se registraron 7 hembras reproductivamente activas de ~ lilium. en la temporada de 

lluvias , en selva mediana y a los 800m lo que representa un 60 % del total de todas los 

individuos colectados para esta especie observándose en julio este pnmer pico reproductivo en 

mayo y en julio se observó la existencia de estas hembras lactantes y postlactantes. La especie 

con el menor número de hembras reproductivamente activas fue G soricma, con I hembra 

representando el O 71% de las hembras total colectadas de esta especie En~- intermedius, las 

hembras lactantes y postlactantes presentaron un patrón bnnodal, siendo el primer pico a finales 

de abril y el segundo en octubre. 
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Por otro lado, el mayor número de machos activos reproductivamente fueron de la especie A. 

intennedius con 6 individuos, lo que representa un 60 % del total de organismos colectados de 

esta especie y el menor número fue para G. soricina se presentaron dos picos reproductivos, en 

marzo con (2 machos) en mayo y el otro de julio a octubre (5 machos). Este patrón sugiere que 

las especies A. intennedius y ~ lilium presentan dos picos reproductivos, con en temporada de 

secas y el otro se presenta en lluvias. El porcentaje de hembras no reproductivas mostró un 

decremento a finales de seca (Figura 8). 
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Figura. 8 Actividad Reproductiva de las hembras de murciélagos en la Sierra Mixteca "Alta"Oax 
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Figura 9. Actividad reproductiva de las especies de muKiélagos en la Sierra Mixtua "A,ta.,, Oax 

Esfuerzo de colecta 

La curva de acumulación de especies por días de colecta, muestra que a partir del sexto 

día, el número de especies tiende a ser asintótico durante las dos temporadas del año lluvias y 

secas, sugiriendo que el muestreo fue confiable. 

En la figura. l O se observa el análisis del esfuerzo a partir del número de redes colocadas 

cada noche en las diferentes localidades, separando los resultados del gradiente altitudinal el 

total de redes fue de 6 redes con 80% de eficiencia del 100%. Este cambio en la acumulactón lo 

están generando, en primera instancia, los frugívoros y después los msectívoros 
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Figura 10. Curva de Acumulación de especies de murciélagos considerando el esfueno de colecta (# 

redes/hora) en la Sierra Mixteca "Alta" 
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DISCUSIÓN 

Distribución altitudinal 

MURcrtLAGOS DE LA SIERRA Mixna "ALTA", OAXACA 

Este estudio demuestra que existe una mayor riqueza de murciélagos a menor altitud 

( 600-1400 msnm ), la que disminuye considerablemente con la elevación en los ptcos móntanos 

de la sierra (1500-2600 msnm) este patrón también coincide con la distribución altitudinal de la 

quiroperofauna en Querétaro (León-Paniagua, 1986) y Jalisco (Iñiguez, 1993). 

Riqueza de especies 

La riqueza de especies de la Sierra Mixteca disminuye conforme aumenta la altitud. Esto 

coincide con otros trabajos desarrollados en Perú y Filipinas (Graham, 1983, 1990; Heaney ~ ;;!., 

1989) y en México, en Querétaro (Léon-Paniagua, 1986; Navarrro y Léon. 1993) y Jalisco 

(Iñ1guez et al., 1993). Asimismo, se observó un incremento de especies de murciélagos en los 

tipos de vegetación tropicales (selvas y vegetación riparia) al compararlos con los templados 

(bosque de pino-encino), semejando el patrón observado de que las zonas de vegetación de los 

trópicos sostienen la mayor riqueza de especies con respecto a la de la zona templadas (Wilson, 

1974). Diversos autores han propuesto que en estos hábttats tropicales existen mayor número de 

nichos disponib\es para cada una de las especies y, por lo tanto, se encuentra una mayor 

disponibilidad de alimento que permite sostener una mayor riqueza de especies (Anta, 1993; 

Graham, 1983, 1990). 
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Especies por tipo de vegetación 

Un decremento en el número de especies en la vegetación riparia, se puede deber a que este 

hábitat presenta una menor área muy reducida y limitada a ciertas partes de la zona de estudio. 

Se ha observado que la riqueza de especies decrece al decrecer el área (Heaney y Patterson, 

1986). 

Al analizar los valores de H'max obtenidos para cada tipo de vegetación., de acuerdo al 

índice de Shannon-Wiener, el valor más alto para H se obtuvo en la selva media, como resultado 

de un alto número de especies (9). Sin embargo, el valor de equitatividad fue de 0.5. El valor de 

la equitatividad en este punto se vio afectado por la presencia de una especie claramente 

dommante, Sturnira lilmm, que redunda en un valor bajo (E), al compararlo con otras 

localidades similares, corno la selva media cultivada (Figura 6). El bosque de pino-encino 

presenta el valor ffmax bajo (2.65) junto con la vegetación ripana (0.85), quizá por su menor 

complejidad estructural de vegetación (Rzedowsk1, 1994). Asimismo, el valor de eqmtatividad 

es bajo, por lo que es de esperarse que los valores de H'sean también bajos. Es por eso que se 

encuentran pocas especies, de las cuales una para cada localidad es muy abundante D. 

rotundus, en selva media con dos individuos, y B. dubiaguercus en el bosque de pino-encino con 

un individuo 

No obstante que la selva media posee el mayor número de especies de todos los tipos de 

vegetación muestri.!ados, el valor de la d1vers1dad es (2 88) Srn embargo el valor de 

equitatividad fue quizá baJO debido a la presencia de tres especies muy abundantes que son S... 

ltlnnn, ~ ludov1c1 ! D. azteca, de las cuales el número de ejemplares capturado fue tan alto que 

disminuyó e! valor di.! la equitatividad. 
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El bosque de pino-encino presenta un comportamiento muy particular, que se manifiesta 

primero, por una baja en la riqueza de especies, y segundo, por un alto valor de la equitatividad. 

Estos valores contrapuestos, dan como resultado un valor de diversidad intermedio ( 1.88) dentro 

del transecto. Lo anterior se debe a que el número de ejemplares por especie se mantiene con 

una variación mínima entre los truca presentes. 

El análisis de los valores obtenidos. desde el punto de vista altitudinal, sugiere una 

tendencia al aumento en la equitat1vidad hacia alturas medias, llegando a su punto máximo en el 

bosque de pino-encmo, y decreciendo hacia altitudes mayores y menores, respectivamente. Lo 

anterior sugiere que el bosque de pino-encino constituye un hábitat importante para los 

murciélagos. Esta heterogeneidad del ambiente, junto con condiciones climáticas, son de 

importancia particular. Para este estudio, se propone que los factores como la precipitación y la 

temperatura, a través de su impacto sobre la productividad primaria, y asociados al gradiente 

altitudinal, influyen en la presencia de especies de murciélagos en el transecto muestreado Una 

correlación directa entre productividad y disponibilidad alimentaria con la nqueza de especies, 

se ha demostrado para otros grupos faunisticos (Rosenzweig y Abramsky, 1993). Sin embargo, 

no se pueden descartar a otros factores importantes como histona biogeográfica, fiswlogía de 

las especies y disponibilidad de cuevas o lugares de refugio. (Anta, 1993a; Iñlgucz, 1993a) 

Los resultados que la comunidad de murciélagos en las partes altas es menos diversa, 

probablemente es debido a la escasa vanedad abundancia y d1sponibihdad del recurso 

alimenticio. Este patrón puede agudizarse debido a la t,rran erosión y la gran tala existente en las 

partes altas de la Sierra. 
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La similitud entre la selva media, selva media con cultivos, así como entre la vegetación riparia 

y selva media, puede explicarse por la colindancia entre estos tipos de hábitats. En la figura 6 

podemos observar que la selva media se encuentra adyacente con la selva media con cultivo, y la 

selva media se encuentra adyacente a la vegetación riparia. 

La diferencia tan notoria entre zonas como bosque de pino-encino y la vegetación riparia 

(figura 6), podríamos atribuirla a la distancia que existe entre las localidades, y a que no hay 

ninguna conexión directa entre ellas. Otra causa de baja afinidad se podría deberse a las 

posibles diferencias microclimáticas que presentan estos hábitats. Se conoce que los 

murciélagos son altamente susceptibles a cambios microclimáticos en regiones tropicales y 

templadas (Arita, 1993a), (lñiguez, 1993). La distribución altitudinal muestra una diferencia 

entre las especies de afinidad neártica y neotropical. La quiropterofauna de la Sierra Mixteca 

"alta" se compone de especies de afinidad tropical y templada. Las especies neotropicales 

generalmente están confinadas a los hábitats tropicales ubicados en las partes bajas, como selva 

media, vegetación nparia y selva media con cultivos. En contraste, las especies colectadas en las 

partes altas fueron generalmente de afinidad neártica Este patrón parece repctuse en otras 

regiones del país Por ejemplo, especies de fihación neártica como Bauerus dubiasguercus, 

Las1urus blosscvilli, Lasiurus cinereus se distribuyen también en hábitats tropicales (Arita, l 993, 

Iñiguez, 1992; Medellín, 1993) Del mismo modo, especies como Leptonycteris mvahs, Stumira 

lilium, Stumira ludoc1v1, Desmodus rotundus y Tadarida brasilensis, de filicación neotropical, se 

distribuyen también en hábitats característicos de zonas templadas (Anta,1993a; Iñigucz, 1993a: 

Meddlín, 1993). Asirmsmo, este patrón se repite en otros gradientes altitudmaks del Perú 

(Graham, !983, 1990) y F1hpmas (Hcaney ~ !!!.. !989). 
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La similitud de especies entre el bosque de pino-encino y selva media se confina a 

compartlí una sola especie Dermanura azteca lo que da un índice de s1m1htud de 10%. Es 

posible que la qmropterofauna del bosque de pmo-encino no baJe del todo a la zona de selva 

media, y lo mismo sucede con la fauna de selva media, cuya mayoría de especies frugívoras 

permanecen en las partes más bajas. Por último entre el bosque de pmo-encino y vegetación 

ríparia, y este último con la selva media, existe un valor de similitud de 10%. Por tanto, la 

similitud entre estas localidades es considerablemente baja, aunque comparten algunas especies 

de amplia distribución geográfica como Dermanura azteca, Stumira lilium, Stumira ludovici y 

Artibeus intermedius. entre la selva media con vegetación riparia. 

Es posible que el bosque de pino-encmo funja como hábitat de transición entre especies 

con requenm1entos ecológicos de zonas templadas, y especies de afinidad tropical. Por ejemplo, 

la quiropterofauna de El Rancho "Las Margaritas" y la fauna de afinidad más tropical de la selva 

media, "Cuadrilla de Alvarez" parecen apoyar esta hipótesis (Cuadro 1). 

En e\ caso de \as especies que se distnbuyen en la región húmeda del transecto selva 

media y vegetación riparia, hay una clara dominancia de especies neotropicales como Pteronotus 

personatus, Artibeus jamaicensis, Artibeus intennedius, Dennanura tolteca y Sturnira lilium. En 

contraste, las especies insectívoras Tadanda. brasiliensis y Lasiurus cinereus de filiación 

neárt1ca, solo fueron encontrados en la zona templada; esto se explica porque pertenecen a 

familias distintas y géneros de amplia distnbución neártica. Un caso notable es la especie 

Dermanura azteca que fue encontrada tanto en las partes altas de montaña, como en la zona 

calída-húmeda y que al parecer, el punto más alto del gradiente no parece constituir ninguna 

barrera para esta especie. 
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En la Sierra Mixteca se encuentra en la zona de transición entre la región Neart1ca y 

Neotropical, por ello en la Sierra confluyen especies diversas taxonómtcamente y 

ecológicamente de afimdad zoogeográfica tanto neártica corno neotropical (Goodwin, 1969; 

Hall, 1981, Villa-Ramírez, 1967). Sin embargo, en el gradiente altitudmal se encontró una 

segregación de especies neárticas confinadas generalmente a las partes altas, por arriba de los 

1,400 msnm., y especies neotropicales, confinadas generalmente a las partes bajas. 

Diversidad trófica 

Es interesante resaltar la diferencia en la distribución altitudinal, considerando los 

hábitos ahmentarios de los murciélagos Las especies frugívoras y nectarívoras se distribuyen 

más frecuentemente en las partes bajas y dismmuyen notablemente con la altitud. Por ejemplo 

Dermanura tolteca especie frugívora de talla media, se distribuye en las partes altas y bajas, 

exclusivamente, aunque fue más abundante en las partes bajas Stumira lilum se colectó a lo 

largo del todo el gradiente altitudinal, aunque fue más abundante en las partes baJas De las 

especies frugívoras y nectarivoras se destaca su escasa o nula presencia en hábitats típicos de 

zonas templadas, como bosque de pino y pino-encino (Figura 4 ). Este patrón de distribución 

altitudinal en las especies frugívoras y nectarívoras apoya la hipótesis que la d1stnbución 

altitudinal de este grupo de murciélagos esta estrechamente asociada con la disponibilidad de 

alimento. 

En las especies insectívoras, las tendencias con respecto a \a altitud y la vegetación 

también concuerdan con lo esperado; la mayor riqueza de especies se concentra en los hábitats 

que ofrecen mayor disponibilidad de alimento para este gremio 
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Las especies insectívoras fueron abundantes en las partes bajas de hábitats de selva baja 

caducifolia y selva mediana, donde abundan los insectos. De igual forma, los hábitats templados 

proporcionan una alta disponibilidad de alimento; en la zona de estudio se observó un 

incremento en el número de especies en la época de lluvias, que coincide con una mayor 

producción de insectos en los bosques de coníferas. 

Los hematófagos, con una especie, Desrnodus rotundus, presenta un patrón más 

restringido. Su ausencia en altitudes mayores, quizá se deba a cuestiones fisiológicas de 

sensibilidad a cambios bruscos de temperatura (León-Paniagua, 1986; Tumer, 1975) Su 

presencia o ausencia en gradientes altitudinales bajos parece estar en relación con la presencia 

de ganado de los cuales ellos obtienen su alimento. 

Actividad reproductiva 

Se observó que Stumira lilium y Artibeus mtennedius, muestran patrones reproductivos 

b1modales anuales, y pueden ser consideradas b1modales pohéstricas (Figura 8). Rarnírez-Pulído. 

( 1993); W1lson ( 1979) menciona que este patrón reproductivo es común entre los filostómidos. 

Es posible que el patrón reproductivo se deba a una estrategia que favorezca la sincronía 

reproductiva con la producción de frutos de diferentes plantas (Flemmg, 1979). La aparente 

sincronía entre los ciclos reproductivos de estas especies, sugiere la inc1denc1a de condiciones 

favorables para este grupo trófico a finales de la época de secas. (Dmerstern, 1986) observo que 

existe una relación entre el patrón de precipitación con los picos de producción de frutos en un 

bosque de niebla en Costa Rica. Por tanto, se esperaría que en la parte tropical de Sierra M1xteca 

los patrones reproductivos de !os murciélagos frugívoros también estén rclac1onados con la 

producción de frutos 
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Es necesario desarrollar estudios detallados que sustenten esta hipótesis, asociando aspectos 

reproductivos con productividad de frutos en estos hábitats. En otras regiones tropicales se ha 

documentado esta correlación (Fleming, 1988). En el caso de estas especies encuentran una 

estrecha relación tanto con el patrón de precipitación corno con los picos de producción de 

frutos. 

Finalmente este estudio demuestra una quiropterofauna pobre en endemisrnos en la 

Sierra Mixteca. Fa y Morales, (1993) mencionan una relación directamente proporcional entre la 

presencia de las especies endémicas y su distribucíón altitudinal, encontrando que los mayores 

endemismos ocurren entre los 2000-2800 msnm, y principalmente en hábitats florísticamente 

más complejos. Otros autores coinciden que el mayor número de endem1smos se localiza en 

elevaciones altas (Heaney, ~ ,!J., 1989). Esto podria ser una posible explicación de la poca 

probabilidad de encontrar alto endem1smo en la zona de estudio, o también a la gran capacidad 

de movilidad altitudinal, como vertical, que muestran los murciélagos Esto quizá no apoyaría la 

hipótesis de que las especies endémicas ocurren en vegetación pnmana y las especies no 

endémicas, prefieren ambientes modificados (Heaney, ~ ,!J., 1989) 
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CONCLUSIONES 

l. Existen tres factores que aparentemente determinan la diversidad de quirópteros que son: 

estacionalidad de lluv1as, la topografia y el tipo de vegetación. 

2. Las especies de murciélagos de la Sierra Mixteca, están ocupando hábitats templados y 

tropicales, como una confluencia de las regiones fisiográficas. 

3. La accidentada topografia de la Sierra Mixteca permite la presencia de una diversidad de 

hábitats asociada a una alta diversidad de quirópteros. La mayor riqueza y abundancia de 

especies se registró en las partes bajas, y en la vegetación selva media, decreciendo con un 

aumento en la altitud. 

RECOMENDACION 

1.Estudios enfocados a documentar variaciones en la riqueza de especies de mamíferos, 

asociados con hábitos alimentarios y patrones reproductivos, son indispensables para elaborar 

estrategias de conservación a largo plazo. 
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