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1. INTRODUCCIÓN 
 

 La práctica de Experiencias Docentes con la Comunidad (EDC) posee la característica de acercar 

al estudiante de la carrera de Biología con la realidad nacional y las necesidades que presenta la 

misma, desde el punto de vista de su formación profesional. La misma se fundamenta en los tres 

Programas Universitarios de Docencia, Investigación y Servicio (Alquijay y Enríquez, 2015a, pp. 5-7), 

que es en las partes que se dividen las actividades de dicha práctica. El presente documento contiene 

el informe final de las actividades realizadas de Docencia y Servicio propuestas para la práctica de 

EDC. Estas actividades fueron realizadas entre los meses de enero a octubre del año 2015.  La finalidad 

de realizar este informe es el poder analizar los logros alcanzados durante el tiempo de realización de 

la práctica (Alquijay y Enríquez, 2015b, pp. 2 - 3), dejando constancia de lo realizado durante la práctica 

(Alquijay y Enríquez, 2015c, p. 2).  

 

Las actividades realizadas se encuentran divididas entre actividades preestablecidas y 

planificadas de Servicio y Docencia. Las preestablecidas se realizaron en el Sistema de Colecciones de 

Referencia de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia (Colecciones Zoológicas - Unidad para el 

conocimiento, uso y valoración de la biodiversidad - y Botánicas - Herbario USCG-), y las realizadas 

planificadas en la unidad de práctica – Asociación de Reservas Privadas de Guatemala (ARNPG).  Al 

momento de realizarse este informe se contabiliza un 100.19 % de las horas planificadas para Servicio 

y Docencia, correspondientes a un total de 353 horas de actividades planificadas y 11 horas de 

actividades no planificadas, además de 157 horas de actividades planificadas de Docencia.  

 

Entre las actividades de servicio realizadas se pueden mencionar distintas actividades de la 

parte de Servicio, como la revisión de estudios realizados por la ARNPG, redacción y elaboración de 

diferentes documentos informativos, actualización de bases de datos sobre registros de fauna, apoyo 

en logística de eventos, entre otras. En cuanto a la Docencia, se ha participado en diferentes 

actividades, tanto en carácter de conferencista como de oyente, incluyendo charlas en centros 

educativos de nivel Primaria, participación de eventos abiertos al público por parte de la ARNPG, 

participación de un curso internacional y la asistencia al IV Congreso Nacional de Biología. Añadido a 

lo anteriormente descrito, se trabajó en la elaboración del Diagnóstico y Plan de Trabajo de la Unidad 

de Práctica (ARNPG), y realización del varios Informes Bimensuales, siendo estas últimas actividades 

acompañadas de las respectivas socializaciones a profesores de EDC y compañeros de prácticas.  
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2. CUADRO RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE EDC  
Programa/ Actividades Fecha propuesta Horas EDC 

asignadas 

Horas EDC 

realizadas 

% de Horas EDC de 

realizadas/asignadas 

A. Servicio 335 hrs. 353 hrs. 105.37 % 

Elaboración de Diagnóstico, Plan de Trabajo e 

informes 

Enero 2015-Enero 

2016 

40  40 100 

Servicio preestablecido-Colecciones Botánicas 

(Herbario USCG) 

Febrero 40 40 100 

Servicio preestablecido-Colecciones Zoológicas 

(Unidad para el conocimiento, uso y valoración 

de la biodiversidad) 

Febrero 40  40 100 

Revisión de distribución de especies registradas 

durante los estudios 

Abril – Mayo 20 80 400 

Búsqueda de información de biodiversidad 

representativa de cada nodo (región) 

Marzo – Mayo 20 4 20 

Apoyo en elaboración y organización de bases de 

datos 

Marzo – Mayo 30 56 186.67 

Apoyo en Fondo Federico Fahsen -Programa de 

Educación Ambiental- 

Marzo – Mayo 10 25 250 

Apoyo en charlas y logística de eventos abiertos 

al público 

Marzo – Mayo 10 9 90  

Búsqueda de publicaciones científicas que 

respalden propiedades que tienen especies de 

flora que han sido documentadas en RNP's 

Marzo – Mayo 10 6 60 

Determinar temas de interés recurrentes por 

nodo, para poder enfocar acciones y apoyo a 

propietarios en cada región 

Marzo – Mayo 15 3 20 

Participación en comité organizador de Congreso 

Nacional de Biología 2015. 

Febrero – Octubre 40 50 125 

B. Docencia 185  157 84.86  

Elaboración de Diagnóstico, Plan de Trabajo e 

informes 

Enero 2015-Enero 

2016 

40 40 100 

Apoyo en Fondo Federico Fahsen -Programa de 

Educación Ambiental- 

Marzo – Mayo 40 21 52.5 

Charlas y logística de eventos abiertos al público Marzo – Mayo 40 10 25 

Búsqueda de publicaciones científicas que 

respalden propiedades que tienen especies de 

flora que han sido documentadas en RNP's 

Marzo – Mayo 10 6 60 

Curso Internacional de Taxonomía, Biología y 

Ecología de Tiburones y Rayas 

Junio 40 40 100 

Congreso Nacional de Biología 2015 Octubre 15 40 266.67 

C. Investigación 620 620 100 

Colecta de Datos Julio y Septiembre 100 120 120 

Procesamiento de datos Julio-Octubre 140 140 100 

Análisis de datos Septiembre-

Diciembre 

180 150 83.33 

Elaboración de Perfil 1, protocolo 1 e informes 

previos 

Enero 2015 – 

Mayo 2015 

100 90 90 

Elaboración de Perfil 2, Protocolo 2 e informes 

bimensuales-final 

Junio 2015 – Enero 

2016 

100 120 120 

D. No planificadas   11  

Reuniones de avances y pendientes -  5 - 

Búsqueda de revistas científicas para publicación -  6 - 

TOTAL 1140 1141 100.09 
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3. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA PRÁCTICA DE EDC  

3.1 ACTIVIDADES DE SERVICIO 

 
3.1.1.  Elaboración de Diagnóstico, Plan de Trabajo e informes. 

A) Objetivos: Realizar un diagnóstico y plan de trabajo de la unidad de práctica seleccionada, 

así como presentar informes bimensuales de las actividades realizadas. 

B) Descripción, método o procedimiento: Tener reuniones y conversaciones con las 

personas encargadas de la unidad de práctica y supervisores de EDC, consultar bibliografía y 

ordenar información para brindar una programación detallada. Dentro de esto, se buscó la 

información respectiva para respaldar las actividades llevadas a cabo (en los informes) y se 

plasmó de manera escrita. Posteriormente,  se gestionaba la aprobación por parte de unidad 

de práctica para su entrega. Finalmente, se concluía el proceso con una socialización de lo 

realizado ante compañeros y supervisores de EDC a través del uso de presentaciones de Power 

Point como respaldo de la expresión verbal. 

C) Resultados: Realización de Diagnóstico, Plan de Trabajo, 4 informes bimensuales y un 

Informe Final de Docencia y Servicio. Reuniones de socialización con compañeros y 

supervisores de EDC, así como algunas conversaciones con encargadas de unidad de práctica. 

D) Limitaciones o dificultades presentadas: Tiempo limitado para la actividad. 

 

3.1.2. Servicio preestablecido-Colecciones Botánicas (Herbario USCG) 

 

3.1.2.1 Inventario de especímenes 

A) Objetivos: Colaborar con la actualización del inventario de especímenes de la colección 

botánica de referencia. 

B) Descripción, método o procedimiento: Se realizó el montaje de los especímenes de 

diferentes plantas designadas, a las cuales se les pegaba en formatos de papel texcote, 

utilizando goma blanca e hilo para asegurar el tejido vegetal. Asimismo, después de herborizar 

cada planta, se les adjuntaba con goma blanca la etiqueta propia para la identificación de la 

planta. Algunas plantas únicamente requerían de etiquetado, por lo que el trabajo se restringió 

al recorte y ubicación de las etiquetas. Posteriormente, se llevaron las plantas ya etiquetadas 

al cuarto de la Colección, donde se intercalaron con otras plantas, según el orden establecido 

por el Herbario. 

C) Resultados: Herborización, etiquetado, inventariado e intercalado de 44 números 

correlativos de plantas (algunos con duplicados). Se actualizó el inventario de especímenes de 

la colección seca del Herbario USCG. 

D) Limitaciones o dificultades presentadas: Tiempo limitado para la actividad. 

 

3.1.2.2. Curación de especímenes 

A) Objetivos: Eliminar microorganismos y parásitos de las muestras de plantas determinadas. 

B) Descripción, método o procedimiento: Se recortaban plantas colectadas en 1947 (propias 

del registro histórico del Herbario USCG), procurando mantener la muestra entera. Se utilizó 

alcohol al 70%, el cual se aplicaba al tejido vegetal en manera de rocío, procurando remover 

la mayor cantidad de hongo y demás crecimientos de parásitos. 

C) Resultados: Curación de 6 plantas del registro histórico del Herbario USCG (especímenes 

colectados en 1947) con duplicados. Restauración de las muestras antiguas para su 

conservación durante un mayor tiempo, en dicha colección científica. 

D) Limitaciones o dificultades presentadas: Tiempo limitado para la actividad. 
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3.1.3. Servicio preestablecido-Colecciones Zoológicas (Unidad para el conocimiento, uso y 

valoración de la biodiversidad-CECON) 

 

3.1.2.1 Limpieza de colección de Productos Apícolas (mieles, propóleos y polen) 

A) Objetivos: Propiciar un ambiente óptimo para la colección de productos apícolas. 

B) Descripción, método o procedimiento: Se realizó la limpieza del refrigerador de la 

colección en frío de mieles, propóleos y polen, retirando todo el material dentro, para así 

limpiar con toallas húmedas (agua enjabonada y agua con detergentes), dejando el espacio 

totalmente limpio. Luego se revisaron los contenedores (frascos y bolsas) para asegurar de no 

ingresar material contaminado; si se presentaba el caso, se esterilizaba con alcohol al 70%. 

C) Resultados: Refrigerador limpio y ordenado, permitiendo una renovación del espacio 

determinado para la colección de productos apícolas, siendo óptimo para dicho fin. 

D) Limitaciones o dificultades presentadas: Tiempo limitado para la actividad. 

 

3.1.2.2 Montaje y curación de especímenes en la colección de Abejas Nativas de 

Guatemala  

A) Objetivos: Mantener en óptimas condiciones la colección de abejas, removiendo hongos 

potencialmente en crecimiento. 

B) Descripción, método o procedimiento: Se realizó la curación de cajas entomológicas de 

abejas de las tribus Bombini, Euglosini y Meliponini, aplicando alcohol al 70% en los 

especímenes aparentemente contaminados (se analizó cada espécimen por separado 

utilizando una lupa). Además se hizo el montaje de abejas que lo necesitaban, adjuntando a 

todo espécimen las etiquetas requeridas. 

C) Resultados: 10 cajas entomológicas de abejas correctamente montadas, curadas y 

etiquetadas. Se restauró la calidad de las muestras contenidas en las cajas entomológicas de 

la colección, pudiendo ser conservadas por un mayor tiempo en dicha colección científica. 

D) Limitaciones o dificultades presentadas: Tiempo limitado para la actividad. 

 

3.1.4. Revisión de la distribución de especies registradas durante los estudios realizados en las 

Reservas Naturales Privadas (RNP’s). 

A) Objetivos: Encontrar posibles nuevos registros de especies encontradas dentro de las 

RNP’s. 

B) Descripción, método o procedimiento: Realizar revisiones bibliográficas en publicaciones 

científicas sobre la distribución de las distintas especies que se reportan dentro de las RNP’s, 

verificando si existen registros previos de las mismas en estas áreas. Se solicitaron datos de 

distribuciones en el MUSHNAT y Centro de Datos para la Conservación (CDC), además de 

descargar bases de datos de registros de presencia para las especies a partir de la Global 

Biodiversity Information Facility (2015). 

C) Resultados: Se ha realizado la búsqueda de literatura, bases de datos científicas, registros 

en internet y comunicaciones con colecciones de referencia nacionales de 25 especies de 

mamíferos registrados en los estudios de las RNP’s, donde se ha determinado que 23 de ellas 

son registros nuevos a nivel departamental. Se han hecho las revisiones de registros 

respectivos dando lugar a nuevos registros. 

D) Limitaciones o dificultades presentadas: Al momento de solicitar datos en algunas 

comunicaciones personales con encargados, se re-dirigía de nuevo a las fuentes en internet. 

Se requirió un mayor acercamiento con los encargados de las instituciones para acceder a 

nuevos datos.  
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3.1.5. Búsqueda de información de biodiversidad representativa de cada nodo (región)  

A) Objetivos: Sintetizar información disponible sobre las RNP’s, organizándola por regiones.   

B) Descripción, método o procedimiento: Se recolectó y organizó la información biológica 

previamente obtenida a través de los distintos informes de estudios realizados en las RNP’s, 

dividiendo a la ARNPG por regiones (nodos). 

C) Resultados: Se clasificaron y ordenaron a los nodos según los distintos estudios que se 

han realizado, actualizando dicha base de datos. Con esto se logró la síntesis de información 

disponible sobre las RNP’s, dando una vista simplificada de los estudios realizados. 

D) Limitaciones o dificultades presentadas: Ninguna. 

 

3.1.6 Elaboración y actualización de bases de datos. 

A) Objetivos: Elaborar nuevas bases de datos y actualizar las existentes. 

B) Descripción, método o procedimiento: Ingresar diferentes datos e información a las  

bases de datos existentes, dentro de las cuales se archiva la información de distintos asuntos 

que interesan a ARNPG. Se buscaron las diferentes especies de organismos encontrados en 

los Monitoreos de la ARNPG, formando una base de datos nueva y actualizándola 

constantemente. También se actualizó la base de datos de libros de la ARNPG, ingresando 

libros con título, autor o autores, país o ciudad de procedencia, sitio editorial o productor, 

indicando cuántas copias hay del mismo, y haciendo otras observaciones, anexando a todos 

un número correlativo. Para esto, posteriormente se ordenó la estantería que posee la ARNPG, 

dando lugar a un orden en la biblioteca de la unidad de práctica, con una referencia clara de 

lo que existe dentro de ella gracias a la base de datos. 

C) Resultados: Elaboración y actualización de bases de datos digitales de la ARNPG, de 

manera principal la realización y actualización constante de la base de datos de organismos 

de los diferentes grupos identificados en los muestreos del Programa de Monitoreo de 

Biodiversidad de la ARNPG. Además, se tuvo la actualización de la base de datos de Libros de 

la ARNPG (472 libros ingresados), añadiendo el ordenamiento de la biblioteca de la unidad de 

práctica respecto a la base de datos.  

D) Limitaciones o dificultades presentadas: Los libros dispuestos de manera desordenada 

hicieron el proceso más lento, aunque luego se dio lugar a la corrección de dicha dificultad. 

 

3.1.7 Apoyo en Programa de Educación Ambiental - Fondo Federico Fahsen-  

A) Objetivos: Apoyar en las actividades del Programa, relacionándolas a características de 

servicio. 

B) Descripción, método o procedimiento: Colaborar en la organización de charlas 

educativas en escuelas aledañas a las RNP’s cercanas al área metropolitana, así como en giras 

de campo dentro del Programa de Educación Ambiental de la ARNPG, según fuera necesario. 

C) Resultados: Apoyo en los diferentes procesos de la logística del VII Encuentro de 

Conservación en Tierras Voluntarias Individuales y Comunitarias. Se apoyó al brindar 

información sobre la ARNPG a visitantes, así como algunas charlas tomadas en cuenta. 

D) Limitaciones o dificultades presentadas: Variaron según la actividad. 

 

3.1.7.1 VII Encuentro de Conservación en Tierras Voluntarias Individuales y Comunitarias 

A) Objetivos: Apoyar en las distintas tareas necesarias para el desarrollo de la actividad. 

B) Descripción, método o procedimiento: Se realizaron invitaciones por vía telefónica 

(Anexo 1) y electrónica a diferentes contactos para la participación activa del Encuentro, 

además de la promoción de stands informativos que se llevarían a cabo durante el mismo 
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evento. También se colaboró con la gestión de la parte logística, principalmente en la 

promoción del evento de manera gráfica, realizando un logo, dos afiches promocionales y una 

invitación. 

Se prepararon los detalles de la actividad, tales como definición de espacios para stands, 

movimiento de inmobiliario, preparación de stand de ARNPG, además de corroboración de las 

actividades a llevarse a cabo durante el día del Encuentro. Se colaboró con la parte logística 

de las charlas impartidas en el marco del Encuentro, siendo guía del tiempo disponible para 

los expositores (Anexo 2). 

C) Resultados: Apoyo en la invitación y gestión de la parte logística del Encuentro, así como 

la realización de logo, afiches e invitaciones (Anexos 3 y 4). Promoción del evento y apoyo en 

distintas tareas indispensables para el desarrollo de la actividad. 

D) Limitaciones o dificultades presentadas: El conocimiento en uso de software para diseño 

gráfico del estudiante era básico, a veces limitante. Tiempo limitado para la colaboración en 

invitaciones al evento. 

 

3.1.8 Apoyo en charlas y logística de eventos abiertos al público. 

A) Objetivos: Brindar información sobre educación ambiental a los asociados y público 

general. 

B) Descripción, método o procedimiento: Apoyar en los preparativos para la realización de 

eventos abiertos al público, así como durante la realización de los mismos. 

C) Resultados: Apoyo logístico en dos charlas abiertas al público, siendo estas un informe de 

Proyecto “Biodiversidad Agroforestal: Un recurso crítico para la Megadiversidad de 

Guatemala” (Anexo 5) y una charla de educación ambiental “Importancia de los Insectos en las 

Actividades Productivas y Ecoturísticas de las Reservas Naturales Privadas” (Anexo 6). Para esta 

última se contactaron a los distintos propietarios de RNP’s para confirmar su asistencia. Se 

apoyó el día de la realización de charlas para que así pueda transmitirse la información de 

educación ambiental requerida. 

D) Limitaciones o dificultades presentadas: Actividades realizadas a veces con un tiempo 

muy reducido. 

 

3.1.9. Búsqueda de publicaciones científicas que respalden propiedades que tienen especies de 

flora que han sido documentadas en RNP's  

A) Objetivos: Determinar en qué propiedades poseen las especies de flora documentadas en 

las RNP’s. 

B) Descripción, método o procedimiento: Se revisaron los estudios florísticos de las distintas 

RNP’s, indicando si se tenía un conocimiento previo de sus usos y demás propiedades 

medicinales. Luego se buscaba literatura que pudiera respaldar esto. 

C) Resultados: Se revisaron 102 especies descritas para cinco (5) Reservas Naturales Privadas, 

encontrando distintos usos tradicionales, maderables, ornamentales y medicinales. Esto se 

procesó en un documento electrónico con la información disponible para cada planta (Anexo 

7) 

D) Limitaciones o dificultades presentadas: Ninguna. 
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3.1.10. Determinar temas de interés recurrentes por nodo, para poder enfocar acciones y apoyo 

a propietarios en cada región  

A) Objetivos: Direccionar los intereses de los asociados por nodo (región). 

B) Descripción, método o procedimiento: Se realizaron revisiones de las distintas fichas 

técnicas, Planes de Manejo o Planes Maestros de las RNP’s para buscar temas de interés en 

común. 

C) Resultados: Se realizó la búsqueda de un tema de interés para varias RNP’s (apicultura), 

dando lugar a una base de datos nueva sobre posibles interesados y practicantes de esta 

actividad, encontrando. Se encontraron varias Reservas Naturales Privadas con interés por la 

apicultura, en donde se podrá reforzar esta actividad. 

D) Limitaciones o dificultades presentadas: Ninguna. 

 

3.1.11. Participación en el comité organizador de Congreso Nacional de Biología (CNB) 2015. 

 

3.1.11.1. Participación como miembro del Comité de Logística  

A) Objetivos: Participar en la organización de la parte logística del CNB 2015. 

B) Descripción, método o procedimiento: Previo al evento consistió en asistir a reuniones y 

llevar a cabo tareas que apoyen el desarrollo adecuado de las distintas actividades previstas 

para el CNB 2015, búsqueda de contactos y lluvias de ideas con Comisión de Logística (y 

previamente la de Cultura). Durante el evento se enfocó en la colaboración en el apoyo de la 

parte logística y organización de los distintos Simposios, conferencias y demás actividades. 

C) Resultados: Se tuvo una participación activa en el comité de Logística del CNB 2015 (Anexo 

8) con la realización de una encuesta a estudiantes sobre intereses académicos y del por qué 

asistir al CNB, organización de la Comisión de Cultura, junto una reunión oficial, cinco 

reuniones con coordinadores y una reunión con Comisión de Cultura, organización de los 

asistentes durante las actividades, apoyo en los requerimientos de expositores durante la 

semana del CNB y movimiento de materiales entre los diferentes momentos. 

D) Limitaciones o dificultades presentadas: Tiempo limitado para la actividad. 

 

3.1.11.1. Participación como Organizador del II Simposio de Biología Marina 

A) Objetivos: Organizar el II Simposio de Biología Marina, reuniendo distintos profesionales 

en el área y propiciar un espacio para la divulgación científica de las ciencias del mar. 

B) Descripción, método o procedimiento: Previo al evento consistió en asistir a reuniones y 

tener conversaciones con los otros organizadores del Simposio, llevando a cabo la búsqueda 

de contactos y teniendo lluvias de ideas sobre lo necesitado para la actividad. Durante el 

evento se enfocó en la colaboración con la dirección y monitoreo de las charlas, siendo edecán 

en la entrada del evento, dando las palabras de bienvenida y marcando los horarios para los 

expositores. 

C) Resultados: Se llevó a cabo el II Simposio de Biología Marina en el Auditorio de UVIGER de 

la Facultad de Agronomía de la USAC, dentro del marco del IV Congreso Nacional de Biología 

yI Encuentro Multidisciplinario para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad 

Biológica, participando como organizador (Anexo 9). Se obtuvo la participación de 17 

expositores en distintas ramas de la biología marina de Guatemala, incluyendo una mesa 

redonda sobre las experiencias y desafíos en la implementación de espacios protegidos (áreas 

de no pesca) en el Caribe de Guatemala como estrategia de protección marino costera. Se 

tuvo la participación de más de 120 personas, en su gran mayoría estudiantes de la carrera de 

Biología. 
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3.1.3.5. Limitaciones o dificultades presentadas: Los materiales y recursos necesarios para 

la actividad fueron donados por los organizadores, siendo escaso el apoyo económico de las 

instituciones. 

 

3.2.  ACTIVIDADES DE DOCENCIA 

 
3.2.1  Elaboración de Diagnóstico, Plan de Trabajo e informes. 

A) Objetivos: Realizar un diagnóstico y plan de trabajo de la unidad de práctica seleccionada, 

así como presentar informes a los profesores de EDC. 

B) Descripción, método o procedimiento: Tener reuniones y conversaciones con las 

personas encargadas de la unidad de práctica y supervisores de EDC, consultar bibliografía y 

ordenar información para brindar una programación detallada. Dentro de esto, se buscó la 

información respectiva para respaldar las actividades llevadas a cabo (en los informes) y se 

plasmó de manera escrita. Posteriormente,  se gestionaba la aprobación por parte de unidad 

de práctica para su entrega. Finalmente, se concluía el proceso con una socialización de lo 

realizado ante compañeros y supervisores de EDC a través del uso de presentaciones de Power 

Point como respaldo de la expresión verbal. 

C) Resultados: Se realizó el  Diagnóstico, Plan de Trabajo, 2do, 4to, 5to y 6to Informe 

Bimensual, e Informe Final de Docencia y Servicio. Reuniones de socialización con compañeros 

y supervisores de EDC y algunas conversaciones con encargadas de unidad de práctica. 

D) Limitaciones o dificultades presentadas: Tiempo limitado para la actividad. 

 

3.2.2 Apoyo en Programa de Educación Ambiental - Fondo Federico Fahsen- 

A) Objetivos: Participar dentro del Programa de Educación Ambiental. 

B) Descripción, método o procedimiento: Apoyar en el desarrollo de las actividades del 

Fondo Federico Fahsen, principalmente brindando charlas o talleres. 

C) Resultados: Realización de artículo “Las maravillas del manglar” para Revista Forestal, 

búsqueda de información sobre ARNPG a persona particular solicitante, y organización de 

logística y contenido de charla de Educación Ambiental en escuela Panimachavac, en Tecpán, 

Chimaltenango. Además se gestionó la realización de una charla de Ecología y Biodiversidad 

en Guatemala a realizarse en el Liceo Guatemala. Se participó como oyente de las charlas 

impartidas en el marco del VII Encuentro de Conservación en Tierras Voluntarias Individuales 

y Comunitarias. 

D) Limitaciones o dificultades presentadas: Ninguna. 

 

3.2.2.1 Educación Ambiental (charlas y otros) 

A) Objetivos: Colaborar en la organización de charlas educativas en escuelas aledañas a las 

RNP’s que estén cercanas al área metropolitana, así como en giras de campo dentro del 

Programa de Educación Ambiental de la ARNPG, según sea necesario; promover la educación 

ambiental en diferentes actividades. 

B) Descripción, método o procedimiento: Se redactó un artículo sobre la importancia del 

ecosistema manglar, resaltando sus beneficios ecológicos. Se gestionó y organizó una charla 

de educación ambiental en la escuela Panimachavac en Tecpán, Chimaltenango, donde se 

asistió con otro compañero y se explicó el papel que juegan los diferentes organismos propios 

del área y su importancia; añadido a esto, se les brindaron recomendaciones sobre cómo 

actuar respecto a las diferentes actividades que afectan al ambiente. 
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C) Resultados: Realización del artículo “Las maravillas del manglar: bienes y servicios” para 

Revista Forestal (Anexo 10). Gestión y organización de logística de charla ambiental en escuela 

Panimachavac en Tecpán, Chimaltenango (Anexo 11), colaborando con la realización de una 

charla educativa en modalidad de conferencista, además de la promoción de educación 

ambiental, tanto en charlas como en la redacción del artículo. 

D) Limitaciones o dificultades presentadas: Tiempo limitado para la actividad, ya que la 

escuela queda lejos de las instalaciones de la unidad de práctica. 

 

3.2.2.2 VII Encuentro de Conservación en Tierras Voluntarias Individuales y Comunitarias 

A) Objetivos: Participar de las diferentes charlas brindadas en el marco del Encuentro. 

B) Descripción, método o procedimiento: Se dio la asistencia activa a las diferentes charlas 

del Encuentro, prestando atención a lo impartido y anotando dudas para conferencistas. 

C) Resultados: Participación activa en modalidad de oyente de las charlas impartidas durante 

el VII Encuentro de Conservación en Tierras Voluntarias Individuales y Comunitarias. 

D) Limitaciones o dificultades presentadas: Ninguna. 

 

3.2.3 Charlas y logística de eventos abiertos al público. 

A) Objetivos: Participar en eventos abiertos al público. 

B) Descripción, método o procedimiento: Brindar y/o recibir charlas que puedan ser abiertas 

al público, organizadas por la ARNPG, preparando material y una presentación adecuada 

(brindar charla) o bien participando como oyente de las mismas (recibir charla). 

C) Resultados: Se ha participado como oyente en tres charlas (un informe de proyecto y dos 

charlas de educación ambiental) en las instalaciones de la Anacafé, siendo la primera el 

informe de Proyecto “Biodiversidad Agroforestal: Un recurso crítico para la Megadiversidad de 

Guatemala” (Anexo 5), la charla de educación ambiental “Importancia de los Insectos en las 

Actividades Productivas y Ecoturísticas de las Reservas Naturales Privadas” (Anexo 6) y la charla 

“¿Cómo se mueven las plantas?” (Anexo 12), donde en esta última también se colaboró con la 

explicación de algunos tecnicismos a asistentes (niños y jóvenes del Club de Herederos de un 

Ambiente Mejor). 

3.2.3.5. Limitaciones o dificultades presentadas: Ninguna. 

 

3.2.4. Búsqueda de publicaciones científicas que respalden propiedades que tienen especies 

de flora que han sido documentadas en RNP's. 

A) Objetivos: Conocer las distintas distribuciones y registros de especies de flora del país, 

obteniendo conocimientos tradicionales de las plantas. 

B) Descripción, método o procedimiento: Se revisaron los estudios florísticos de las distintas 

RNP’s, indicando si se tenía un conocimiento previo de sus usos y demás propiedades 

medicinales. Luego se buscaba literatura que pudiera respaldar esto. 

C) Resultados: Se revisaron 102 especies descritas para cinco (5) Reservas Naturales Privadas, 

encontrando distintos usos tradicionales, maderables, ornamentales y medicinales.  

D) Limitaciones o dificultades presentadas: Ninguna. 

 

3.2.5.  Curso Internacional de Taxonomía, Biología y Ecología de Tiburones y Rayas. 

A) Objetivos: Educarse de manera específica en temas de importancia referentes a 

elasmobranquios, conociendo metodologías de estudio y reconociendo caracteres 

importantes de su taxonomía, además de factores que influyan en su biología y ecología. 
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B) Descripción, método o procedimiento: Se realizaron sesiones teóricas y prácticas en el 

Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola de la Universidad del Magdalena en Taganga, Santa 

Marta, Colombia. Se asistió a clase durante una semana, en horario matutino, y teniendo 

prácticas con especímenes capturados en la zona durante la tarde. Participaron 3 expositores 

principales, Ramón Bonfil (México), Rafael Tavarez (Venezuela) y Juan Pablo Caldas (Colombia), 

quienes expusieron parte de su trabajo de investigación en diferentes aspectos relacionados 

a condrictios (los primeros dos se enfocaron en tiburones y rayas, mientras el tercero lo hizo 

con quimeras). 

C) Resultados: Se participó del Curso Internacional, obteniendo la certificación por parte de 

la Universidad del Magdalena y la corporación Biólogos por Colombia (Anexo 13 y 14). Se 

conocieron temas más específicos sobre la biología, taxonomía y ecología de elasmobranquios 

y holocéfalos, teniendo un respaldo por parte de profesionales de larga trayectoria de 

investigación en dicha área (Anexo 15). 

D) Limitaciones o dificultades presentadas: Ninguna. 

 

3.2.6.  IV Congreso Nacional de Biología y I Encuentro Multidisciplinario para la Conservación 

y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica 

A) Objetivos: Participar activamente como oyente de las diferentes actividades realizadas en 

el marco del evento. 

B) Descripción, método o procedimiento: Se asistió al curso pre-congreso “Análisis 

estadístico de la Diversidad Biológica”, impartido por Jorge Jimenez (Anexo 16), durante los 

primeros dos días del evento. Los siguientes tres consistieron en la asistencia a las diferentes 

charlas impartidas en especial énfasis en las del “II Simposio de Biología Marina” y el “Simporio 

de revisión de la distribución y estado de conservación de la mastofauna guatemalteca: una 

contribución a la actualización del listado de especies amenazadas”, así como las charlas 

impartidas durante el Congreso Nacional de Biología.  

C) Resultados: Se participó activamente como oyente en las diferentes charlas impartidas en 

el marco del IV Congreso Nacional de Biología y el Encuentro Multidisciplinario para la 

Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica. 

D) Limitaciones o dificultades presentadas: Ninguna. 

 

3.3 ACTIVIDADES NO PLANIFICADAS 

 

3.3.1. Búsqueda de revistas científicas para publicación (Servicio) 

3.3.1.1. Objetivos: Encontrar posibles medios de publicación científica para los estudios de  

Biodiversidad realizados por ARNPG, comparando sus ventajas y desventajas. 

3.3.1.2. Descripción, método o procedimiento: Se realiza una búsqueda intensiva por 

medios electrónicos de la información requerida, costos y valoración por medio de índices de 

impacto de distintas revistas científicas que puedan ser de utilidad para hacer públicos los 

estudios realizados. 

3.3.1.3. Resultados: Se formó una base de datos con la información de diez revistas científicas 

que pueden ser posiblemente seleccionadas para divulgar información científica. 

3.3.1.4. Objetivos alcanzados durante el presente período: Se analizaron y compararon las 

ventajas y desventajas de distintas revistas, encontrando posibles lugares de publicación. 

3.3.1.5. Limitaciones o dificultades presentadas: Ninguna. 
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3.3.2 Reuniones de avances y pendientes de ARNPG (Servicio) 

3.3.2.1. Objetivos: Actualizar al equipo de trabajo con lo realizado a la fecha e indicando 

planes y pendientes por llevar a cabo dentro de la ARNPG. 

3.3.2.2. Descripción, método o procedimiento: Se realiza una reunión con el equipo de 

trabajo de la ARNPG para comunicar el trabajo que se ha realizado en los 15 días previos y se 

indican los pendientes y proyectos futuros en los cuáles se prevé trabajar. 

3.3.2.3. Resultados: Asistencia a dos reuniones de avances y pendientes. 

3.3.2.4. Objetivos alcanzados durante el presente período: Se conocieron los avances del 

resto del equipo, así como los planes a futuro. 

3.3.2.5. Limitaciones o dificultades presentadas: Tiempo limitado para la actividad. 
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5. ANEXOS 
 

 
Anexo 1. Apoyo con llamadas telefónicas para invitar a asistir al Encuentro de Conservación 

Voluntaria. 
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Anexo 2. Guía para expositores de las charlas ofrecidas en el marco del VII Encuentro de 

Conservación en Tierras Voluntarias Individuales y Comunitarias 

 

 
Anexo 3. Afiche del VII Encuentro de Conservación Voluntaria en Tierras Individuales y Comunitarias 

(versión vertical). 
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Anexo 4. Afiche del VII Encuentro de Conservación Voluntaria en Tierras Individuales y Comunitarias 

(versión horizontal). 

 
Anexo 5. Invitación a charla “Biodiversidad Agroforestal: Un recurso crítico para la Megadiversidad 

de Guatemala” 
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Anexo 6. Invitación a charla “Importancia de los insectos en las actividades productivas y 

ecoturísticas de las Reservas Naturales Privadas”. 

 

 
Anexo 7. Documento (parte) generado tras la búsqueda de propiedades de plantas que se 

encuentran en las RNP’s. 
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Anexo 8. Diploma por participación como miembro del comité de Logística del IV Congreso 

Nacional de Biología. 

 
Anexo 9. Diploma por participación como organizador del II Simposio de Biología Marina. 
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Anexo 10. Artículo “Las maravillas del manglar: bienes y servicios” redactado para la revista de la 

Gremial Forestal. 

 

 
Anexo 11. El estudiante César Fuentes brindando charla de Importancia de las Reservas Naturales 

en la escuela Panimachavac, Tecpán, Chimaltenango. 
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Anexo 12. Afiche de chalra “¿Cómo se mueven las plantas?” dirigida por Carolina Bonilla. 

 

 
Anexo 13. Diploma de certificación como Asistente al Curso Internacional Taxonomía, Biología y 

Ecología de Tiburones y Rayas. 
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Anexo 14. Recepción de diploma durante el Curso Internacional Taxonomía, Biología y Ecología de 

Tiburones y Rayas. 

 

 
Anexo 15. Prácticas de laboratorio recibidas durante el Curso Internacional Taxonomía, Biología y 

Ecología de Tiburones y Rayas. 
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Anexo 16.  Constancia del curso pre-congreso “Anál is is estadístico de la Diversidad 

Biológica” impartido en el  marco del IV Congreso Nacional de Biología.  
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1. RESUMEN 

 

La divers idad α  es un parámetro que incluye el  número de especies dentr o de una 

comunidad de un lugar,  as í  como la composición de estas,  s iendo ut i l izado para brindar el  

estado de cal idad ambiental .  Los manglares son ambientes importantes en los ecosistema s 

costero-mar inos ,  ya que representan grandes captadores de gases invernadero  y funcionan 

como zonas de cr ianza para múlt iples especies de varios taxones.  El  conocimiento de 

murcié lagos se ha ampliado en Guatemala,  s iendo tomados como buenos indicadores de  

cal idad ambiental .  La aldea Hawaii  posee un área asociada con el  mangle en la cual existe 

un vacío  de información sobre el  conocimiento de murcié lagos para el  país ,  por  lo  que se 

propuso est imar la d iversidad α de un s it io  en la  local idad a través de mues treos con redes 

de n iebla.  Se encontró un total  de 9 especies durante los muestreos,  todas con diferentes 

funciones y papeles ecológicos  (f rugívoros,  insect ívoros ,  nectar ívoros y pescadores) ,  con 

un total  de 123 individuos capturados .  Las especie dominante fue Art ibeus jamaicens is ,  con 

una abundancia re lat iva del 80%,  y  las s iguientes más abundantes fueron Uroderma 

bi lobatum  (6 .5%) y Myot is  n igr icans  (4 .07%).  Las especies raras fueron Glossophaga sor ic ina  

(dos capturas en total ) ,  Chiroderma vi l losum ,  Noct i l io leporinus  y Natalus  st ramineus  (una 

captura en total) .  Se estimó el  número de especies de murcié lagos asociados a l  manglar del 

s i t io ,  s iendo en promedio un total  de 14 especies.  Se recomienda real izar más esfuerzo para 

conocer e l  total  de especies de la comunidad, añadiendo di ferentes métodos de detección 

de murciélagos.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

La diversidad α (al fa)  y  la r iqueza de especies –  e l  número total  de especies encontradas en 

un punto –  t ienen el benefic io de dar una noción del estado de la  comunidad en estudio;  

esto se basa en la ut i l ización de grupos indicadores que respondan al  ambiente.  

Los mangles son árboles y arbustos propios de hábitats sa l inos e inundados,  encontrados 

a lo largo de la t ransición mar  a t ierra.  La asociación de estas plantas y otros organismos 

se conocen como un manglar .  Estos hábitats son considerados zonas de a l imento , 

recuperación, anidación y crecimiento de dist intas especies ,  br indando múlt iples bienes y 

serv icios ambientales para  las comunidades cercanas.  E l  departamento de Santa Rosa posee 

un 26% de la cobertura de mangle a n ivel  nacional .   

Los murciélagos (Mammal ia:  Chiroptera) son los únicos mamíferos voladores verdaderos .  

En Guatemala el  úl t imo número actual izado de especies p ara el  país es de 101. En los 

úl t imos años se han real izado diversas invest igaciones en el  país ,  tratando dist intos ámbitos 

de la bio logía,  ecología y taxonomía de estos organismos. A pesar  de estos esfuerzos,  los 

inventar ios de especies no están actual iza dos en su total idad. La aldrea Hawaii  en Santa 

Rosa es un ejemplo de estos vacíos de información, ya que no se ha trabajado con el  

conocimiento de murciélagos asociados a l  mangle.  

El  presente trabajo busca est imar  la  d iversidad α puntual  de murciélagos de la  a ldea Hawai i ,  

Santa Rosa asociados al  manglar del canal de Chiquimuli l la .  Esto se real izar ía a través de la  

obtención de un inventar io de especies de murcié lagos asociados al  manglar de un s it io 

dentro del área en estudio,  anal izando la información de l a composic ión y estructura del 

ensamble de especies muestreadas.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Al  real izar una investigación se co labora al  generar conocimiento que luego puede apl icarse 

en las  d ist intas áreas de la  sociedad, pr incipalmente para dar  base a planes de manejo,  

entre otras act iv idades .  Dentro de las  invest igaciones explorator ias están l os inventar ios de 

especies,  en donde se ident if ican a los organismos y se presentan de forma enl istada. A 

part i r  de esto,  se puede obtener un indicador de cal idad ambiental determinado como 

divers idad α (a lfa) ,  la  cual contiene el  est imador r iqueza (que es  el  número de especies 

encontradas en dicho lugar)  (Half fter  & Moreno, 2005) .   

El  conocimiento c ientí f ico sobre murciélagos se ha ampl iado grandemente en los úl t imos 

años,  s iendo reconocidos incluso como un indicador de cal idad ambiental a t ravés de 

Evaluaciones Ecológicas Rápidas (EER) (Val le ,  Fonseca,  Paiz ,  Brown & Secaira ,  2001,  p .  37) ,  

haciendo énfas is  en las zonas costero -mar inas ,  tal  es e l  caso del manglar .  A  pesar de el lo ,  

los inventar ios de especies de quirópteros están incompletos para muchas local idades de 

Guatemala ,  inc luyéndose aquí  el  área del  mangle de la  a ldea Hawai i ,  manejada por ARCAS 

–  del  cual  únicamente se t iene inventar ios recientes de quirópteros para áreas que no están 

asociadas al  manglar ,  e l  cual fue real izado por e l  Programa para la  Conservación de 

Murcié lagos de Guatemala (PCMG) (PCMG, 2014) .  La única invest igación reciente que se 

t iene para la costa del  Pacíf ico guatemalteco respecto a murcié lagos  asociados al  manglar  

fue real izada en Monterr ico,  Santa Rosa y Tecojate,  Escuint la (Br iones Carr i l lo ,  2014) .  

Identi f icar  la diversidad de quirópteros asociados a un ambiente tan pecul iar ,  como lo  es 

el  manglar de canal en Hawaii ,  Santa Rosa,  da la pauta a cont inuar invest igac iones que 

respalden la conservación de estos ambientes únicos de las  zonas costero -marinas de v ita l  

importancia para el  área del Pacíf ico guatemalteco.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Los mangles son árboles y arbustos que crecen en hábitats  sa l inos e  inundados,  los cuales 

se conocen como manglares.  Estos hábitats son considerados zonas de a l imento , 

recuperación,  anidación y crecimiento de múlt iples especies ,  dentro de las  cuales se 

encuentran aves ,  mamíferos,  peces y  d ist intos invertebrados.  Este hábi tat  único apoya con 

agi l izar los ciclos del  carbono y ni trógeno del área estuarina en que se encuentra (Hogart h ,  

2015;  Robertson,  A longi  & Boto,  1992;  Hurtado,  2004) .  Estos ambientes están b ien 

representados por  d ist intas especies de murcié lagos (Lacerda, et .  a l . ,  2002,  p.  28) .  

La quiropterof i l ia (pol in ización causada por  murciélagos) de a lgunas plantas con f lor es 

frecuente en ambientes semi-acuáticos,  como lo es en algunos casos de mangle.  Este  

síndrome es reportado por Hogart h (2015)  y Wi l lmer (2011) ,  en  donde resal ta también 

algunos géneros de plantas encontradas en manglares que se d ispersan por este medio.  

Val le,  et .a l .  (2001, pp.  37,  42) indican que el  subgrupo de mamíferos en áreas costero -

mar inos con grandes benef ic ios a trabajar ,  por su faci l idad d e obtención de resultado y 

bajo costo ,  es  el  de los murcié lagos.  Además, presentan una recomendación de muestreo 

de este grupo en algunos meses representat ivos de la época l luviosa en el  país .  

Debido a que el  área de estudio presenta un vacío de informació n del  taxón en el  área del  

manglar del canal de Chiquimul i l la ,  apoyado con las observaciones mencionadas 

anter iormente,  se considera adecuado l levar a cabo una invest igación del t ipo explorator io,  

que se permita dar  expl icaciones posteriores para el  área.   La información obtenida serv ir ía  

de respaldo para orientar nuevos planes de conservación y manejo del área de manglar  a 

cargo de ARCAS-Hawaii ,  que mant iene una constante búsqueda de establecimiento de un 

Área Protegnida dentro del SIGAP (Muccio,  Mér ida,  V arns & Oleks inka,  2011) .  
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5. REFERENTE TEÓRICO 

 

Las investigaciones explorator ias t ienen como propósito principal encontrar información 

novedosa sobre un problema. A part ir  de el lo se generan investigaciones descr iptivas,  las  

cuales surgen tras e l  planteamiento de nuevas h ipótesis de investigación (Namakforoosh,  

2005,  pp. 72-73) .  Dentro de las  invest igaciones exploratorias  se encuentran los inventar ios 

de especies .  Estas generan conocimiento de importante apl icabi l idad en las dist intas áre as  

de la sociedad, pr incipalmente en p lanes de manejo y conservación. Dentro de las  

invest igaciones exploratorias están los inventar ios de especies,  en donde se identi f ican a 

los organismos, obteniendo una l i sta de el los .  

 

Sobre la d ivers idad α  

E l  problema de brindar una respuesta ecológica al  estado de las comunidades ha sido 

tratado desde los inicios de la Ecología,  resultando en maneras de medir  la cal idad 

ambiental con parámetros como lo puede ser la d ivers idad de especies (Gotel l i  & Colwell ,  

2011,  p.  39).  La d iversidad α (al fa)  se ref iere a la d iversidad de especies dentro de la  

comunidad. Está grandemente inf luida por  la  r iqueza de especie –  e l  número total  de 

especies encontradas en un punto –  así  como de la estructura de la comunidad y t iene el  

benef ic io de responder (según sea la or ientación del trabajo de invest igación) al  estado de 

la comunidad en estudio (Moreno, Barragán, Pineda, & Pavón, 2011;  Gotel l i  & Colwel l ,  2011, 

p.  39;  Half fter & Moreno, 2005; Moreno, 2001, p .  21) .  Esto se basa en la ut i l i zación de 

grupos indicadores que respondan al  ambiente que se estudie.  Dentro de las d iv is iones que 

t iene la diversidad al fa ,  se encuentra la  “diversidad α puntual” ,  la cual  representa el  número 

total  de especies de un punto único,  en un momento determinad o. Se hace énfas is en los 

aspectos de lugar y t iempo, debido a que la  divers idad puede var iar entre puntos y en el  

t iempo, s iendo un parámetro variable según las condic iones ambientales (Hal ff ter  & 

Moreno, 2005) .  

 

El  manglar  

Los mangles son árboles y arbus tos que crecen en hábitats sal inos e inundados,  que crecen 

normalmente en lat itudes tropicales y subtropicales,  a lo largo de la  inter faz mar -t ierra,  

bahías,  estuar ios,  lagunas y estanques .  La asociación de estas plantas y  otros organismos 

se conocen como manglar (o comunidad de bosque de mangle) (Mukherjee et .  a l . ,  2014) .  

Estos hábitats son considerados zonas de a l imento , recuperación,  anidación y crecimiento 

de dist intas especies ,  dentro de las  cuales se encuentran aves,  mamíferos,  peces y dist intos 

inver tebrados,  entre los cuales se resal tan crustáceos e insectos.  Este hábitat  único es 

reportado como uno de los ecosistemas más productivos debido a su gran aporte a los 

cic los del carbono y ni trógeno del área estuarina en que se encuentra (Hogart h ,  2015; Lee 

et .  a l . ,  2014 ; Robertson, A longi & Boto, 1992; Hurtado, 2004) .   

Muchos bienes y serv icios ambientales son atr ibuidos a l  mangle ,  dentro de los cuales se 

resal tan dist intos recursos foresta les como leña,  carbón, madera para construcción de 

viv iendas,  pesquer ías ,  mieles;  además siempre se considera al  manglar como protección de 

las costas ante mareas at íp icas,  inundaciones y tsunamis ,  as í  como formadores de suelo 

(Lee,  et a l . ,  2014; Minister io de Ambiente y Recursos Naturales –MARN-, 2013; Zacarías,  

2011) .  
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Según el  MARN (2013) ,  el  departamento de Santa Rosa posee un área de cobertura de 

mangle de 4 905,81 ha (26% de la cobertura de mangle a nivel nacional) ,  s iendo 

predominante el  mangle b lanco ( Laguncular ia racemosa  (L . )  C.F .   Gaerth) –  3 120,57 ha – ,  

seguido del mangle ro jo (Rhizophora mangle  L . )  –  1 648 ,78 ha.  

 

Los murciélagos en Guatemala  

Estos organismos conforman un grupo natural ,  clas if icado a n ivel de orden, Chiroptera (el  

nombre formal que aglomera a los murcié lagos es “quirópteros”) .  En Lat inoamér ica se 

distr ibuye únicamente un suborden l lamado Microchiroptera (Simmons, 2005) ,  que 

comprende a los murcié lagos de menor ta l la  que Megachiroptera,  los cuales t ienen una 

distr ibución restr ingida a l  V iejo  Mundo . Su capacidad de volar es conseguida a través de 

alas que, anatómicamente,  son análogas a la mano de un ser humano. Sus alas son dedos 

muy alargados,  con membranas alares interdigi tales.  Este grupo de organismos representa 

más de 1  000 especies a lrededor del  mundo (Simmons, 2005; Kunz y Lumsden, 2003) .  

McCarthy & Pérez (2006) reportan para Guatemala 8  de las 17 famil ias  de microquirópteros 

(Emballonuridae, Mormoopidae, Noct i l ionidae, Natal idae,  Vesperti l ionidae, Moloss idae,  

Phyl lostomidae y Thyropter idae) ,  conteniendo a 94  especies en total ,  número que co ntinúa 

incrementando conforme se real izan más estudios en el  país (Pérez ,  López & McCarthy,  

2012) ,  s iendo Kraker-Castañeda et a l .  (en preparación) quienes proponen el  ú lt imo número 

actual izado de especies para el  país ,  s iendo un total  de 10 0,  manteniendo las  mismas 

famil ias .  

El  conocimiento c ientí f ico sobre quirópteros se ha ampliado grandemente en los úl t imos 

años,  s iendo reconocidos como un indicador  de cal idad ambiental a través de Evaluaciones 

Ecológicas Rápidas (EER) (Val le  et a l . ,  2001 , p.  37) ,  haciendo énfasis en las zonas costero -

mar inas,  ta l  es e l  caso del manglar .  Esto se ve respaldado con lo expl icado por Hal ff ter & 

Moreno (2005) ,  donde se toma en cuenta uti l izar  grupos indicadores ,  los cuales marcan una 

diferenciación en la función y papel  de cad a especie dentro del grupo mencionado.  Estos 

estudios han ido tocando diversos aspectos de la b iología ,  taxonomía y ecología de estos 

organismos.  

Dentro de los estudios real izados en Guatemala (PCMG, 2013)  cabe resaltar  los trabajos de 

Jones y de Carter ,  Pine & Davis en 1966, que son los más ant iguos conocidos,  seguido del  

de Meachem, publicado en 1968.  Tiempo después ,  los esfuerzos real izados por  Seymour & 

Dickerman –  junto de otros co laboradores -  (1978, 1981 y 1982) y  McCarthy –  y 

co laboradores –  (1982, 1983 y 2006) representaron un gran avance y la  base del  

conocimiento actual sobre murciélagos en Guatemala.  Los aportes en t iempos actuales han 

sido varios ,  debido al  aumento de interés en estos organismos, contando con dist intos 

estudios por  invest igadores ,  como Pérez,  López ,  Cajas ,  Lou, Kraker -Castañeda y Grajeda.  

Añadido a esto,  el  programa de Exper iencias Docentes con la Comunidad (EDC) de la  

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia –  USAC –  ha permitido la real ización de dist intas 

invest igaciones en relación a los murcié lagos.  Dentro de el las  se encuentra la evaluación 

de dispers ión de semi l las por murcié lagos (Gómez, 2005) ,  la actual ización taxonómica sobre 

el  único murcié lago endémico de Guatemala (Echeverr ía -Tel lo ,  2005) ,  anál is is de las  

comunidades de murcié lagos en áreas del departamento de Guatemala y Sacatepéquez 

(Sandoval ,  2006; Díaz ,  2007) ,  además de relaciones interespecíf icas con dípteros 

ectoparás itos (F lores,  2009;  Chávez,  2012) .   
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Murciélagos y la costa sur del Pacíf ico de Guatemala  

Para Guatemala,  en áreas cercanas al  manglar ,  se han hecho múlt ip les estudios.  Cabe 

resal tar el  pr imer estudio que se real izó en la costa sur del Pacíf ico guatemalteco, real izado 

por Dickerman, Koopman & Seymour (1981) ,  en donde dieron los primeros reportes de 

especies para dicha área.  La mayor parte del trabajo se real izó en el  área costera de los 

departamentos de Santa Rosa y Jut iapa. Aquí se presentan var ios reportes para el  área de 

La Avel lana y Monterr ico.  Dentro de los reportes de especies también se encuen tra una 

comunicación de anomal ía cutánea en un murcié lago ( Uroderma bilobatum )  en Taxisco, 

Santa Rosa (Kraker -Castañeda, Lorenzo & Leiva -González ,  2013) .  

Añadido a esto ,  se han real izado algunos estudios en el  área,  donde se co lectaron 

organismos para responder dist intas preguntas.  Entre e l los están a lgunos problemas de 

f i logenia,  h istoria evolut iva y f is iología tras anal izar microbiomas (Phi l ips,  et .  a l . ,  2012) y la 

incidencia de rabia de origen natural en dist intas especies de murcié lagos (El l i son, et .  a l . ,  

2014) .  

Br iones Carr i l lo  (2014) real izó el  más reciente estudio en la  costa sur  del  Pacíf ico de 

Guatemala con murciélagos,  asociando el  ambiente de manglar para conocer la  genét ica de 

poblaciones de Art ibeus jamaicencis  en Tecojate ,  Escuintla y Monterr ico,  Santa Rosa.  A pesar  

de los esfuerzos real izados,  los inventar ios de especies de quirópteros están incompletos 

para muchas áreas de Guatemala ,  inc luyéndose aquí al  Parque Hawaii ,  manejado por ARCAS 

–  del  cual  únicamente se t iene inventar ios recientes de quirópteros para áreas que no están 

asociadas a l  manglar (PCMG, 2014) con metodologías más complejas que la que se ut i l izó 

durante esta investigación.  

6. OBJETIVOS 

 

General :  

  Estimar la diversidad α puntual de murcié lagos la a ldea Hawaii ,  Santa Rosa asociad os 

al  manglar durante el  t iempo de muestreo (época l luv iosa) .  

Específ icos :  

  Obtener un inventario  de especies de murciélagos asociados a l  manglar  del área en 

estudio.  

  Analizar  la composición y estructura del  ensamble de especies muestreadas.  

7. METODOLOGÍA 

 

7.1 DISEÑO 

POBLACIÓN 

 

Murcié lagos asociados a l  manglar de la  aldea Hawaii ,  Santa Rosa durante la época l luviosa.  

 

MUESTRA 

 

Murcié lagos capturados con red de niebla en el  manglar de la a ldea Hawai i ,  Santa Rosa,  

durante tres noches de muestreo del mes de Ju l io de 2015.  
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7.2 TÉCNICAS A USAR EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

E l  muestreo se real izó en el  área del manglar  de la aldea Hawai i ,  cercano al  Parque Hawai i ,  

el  cual está ubicado en Santa Rosa,  Guatemala.  Este parque es un área de 3 hec táreas,  con 

referencia de 2 km al oeste del pueblo Hawaii  y 7 km al este de la Reserva Natural de Usos 

Múlt iples Monterr ico –RNUMM –  que, actualmente,  se trabaja para establecer un área 

protegida de más de 4000 hectáreas ,  pr incipalmente comprendidas por ma nglar (ver Anexo 

2) (Arcas Wildl i fe Protect ion in Guatemala ,  2015; Muccio et a l . ,  2011) .   

Se real izaron dos sal idas de campo hacia el  área de muestreo , durante los meses de jul io y 

septiembre de 2015, t rabajando en un único s it io ubicado a 2km de distancia  del  Parque 

Hawai i  (coordenadas 13° 52 ’05 ’ ’N 90°24’38’ ’O, ver Anexo 2) .  Este s it io ,  el  cual  comprendía 

un embarcadero si tuado a la ori l la del Canal de Chiquimuli l la ,  con algunas v iv iendas 

cercanas ,  se seleccionó por af in idad  debido a faci l idades de acceso (por automóvi l )  y de 

seguridad por l luv ias fuertes que impidieron el  muestreo durante un pr imer d ía de prueba. 

Al l legar al  s i t io  de muestreo se colocaron tres redes de n iebla  con dist intas posic iones 

para cada día ,  todas sobre un área previamente l impiada de objetos sól idos que pudieran 

obstruir  las  trampas.  Se real izaron dos noches seguidas de muestreo en ambas sal idas de 

campo. Para la pr imera sal ida de campo se ut i l izaron tres redes de 6x2.5 m, mientras que 

en la segunda se usaron dos de 6x2.5 para la primera noche y la  segunda se agregó una de 

12x2 .5,  teniendo un horario de muestreo de 18:00 a 2:00 horas para las noches 1,  2 y 4 ,  

mientras que en la noche 3 se muestreó de 20:00 a 1:00 horas ,  cumpl iendo un total  de 

esfuerzo de 82 horas/180m2  de red.  

Se capturaron murciélagos ut i l izando guantes de cuero para su manejo,  deposi tando los 

indiv iduos capturados en bolsas de manta para su posterior manipulación y medic ión. Para 

cada organismo se registró la hora de captura,  y se a notaron característ icas corporales 

(peso, sexo , edad, longitud de antebrazo, longitud corporal ,  presencia de cola,  forma de 

uropatagio y orejas) ,  además de anotar   descr ipciones de rasgos f ís icos como color  y 

presencia de caracteres importantes para su det erminación taxonómica.  Luego se real izó un 

marcaje en las patas o  el  uropatagio  por medio del uso de marcadores de t inta negra ,  para 

ev itar  un re-conteo de indiv iduos.  Para corroborar las observaciones ,  se tomaron fotograf ías 

de los individuos.  Se l iberaron los organismos en el  menor t iempo posib le ,  luego de su 

toma de datos,  marcaje e identi f icación.  La ident if icación de los organismos se real izará en 

base a la “Clave de Campo para Ident if icación de los Murcié lagos de México” de Medel l ín,  

Arita & Sánchez (2007) .  Para corroborar la  identi f icación de los indiv iduos,  durante la 

segunda sal ida de campo se sacr i f icó un organismo de cada especie capturada ( L icencia de 

Invest igación CONAP No.064/2015, a nombre de Sergio Guil lermo Pérez,  Escuela de 

Biología ,  USAC.  Vigencia:  17 sept 2015 a 17 sept 2016. Proyecto :  Inventario Nacional de 

Biodiversidad: estudios de vertebrados como herramienta para la conservación del  

patr imonio natural  guatemalteco;  Licencia de colecta o aprovechamiento de v ida s i lvestre 

CONAP No. 002950, Serie A,  a nombre de Sergio Guil lermo Pérez ,  Escuela de Biología USAC.  

Vigencia:  17 sept 2015 a 17 sept 2016. Peces ,  anf ib ios,  rept i les ,  aves y m amíferos 

(10/especie/local idad);  ver Anexo 3) .  E stos indiv iduos se l levaron al  MUSHNAT para su 

apropiada ident if icación con ayuda del asesor.   
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ANÁLISIS DE DATOS 

 

La diversidad al fa se determinó a part ir  del conteo de especies capturadas en el  s it io  

durante el  t iempo de muestreo . Con la información recabada, se formó una l i s ta de especies 

capturadas,  indicando información taxonómica re levante,  representando el inventar io 

prel iminar de especies del área de estudio .  

Para estimar  la  d iversidad al fa puntual (y la  r iqueza especí f ica del  s i t io ) ,  se hizo el  conteo 

del total  de especies capturadas a lo largo de todo el muestreo ,  tomando en cuenta el  

número de indiv iduos de cada especie para la respect iva hora de muestreo/esfuerzo.  

Se real izó una curva de acumulación de especies,  basada en el  modelo asintótico de Clench 

(1979) ,  e l  cual dice que la probabi l idad de encontrar una nueva especie aumentará conforme 

se tenga mayor  t iempo de muestreo en el  campo (Moreno,  2001;  Soberon & Llorente,  1993) .  

Para real izar dicha curva,  se ut i l izó como herramienta el  programa estadíst ico EstimateS, 

en su vers ión más actual izada ( Est imateS Vers ion 9 .1 .0 ) (Colwell ,  2013a) .  Al obtener la curva,  

se evaluó el  esfuerzo de muestreo según varios est imadores (Chao1, Chao2,  Jackkni fe 1  y  

Boostrap) .   

 

7. 3 INSTRUMENTOS PARA REGISTRO Y MEDICIÓN DE LAS OBSERVACIONES  

Se uti l izaron reglas de plástico r ígidas para medir  las  longitudes corporales,  con un marcaje 

en cent ímetros (cm) y mi l ímetros (mm). Las medidas se registraron en boletas 

personal izadas para d icho uso (ver  Anexo 4) ,  ut i l izando marcador de punta f ina .  Luego se 

tras ladó esta información a una vers ión dig ital ,  la  cual  pudo ser trabajada con  el  programa 

EstimateS.  
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8. RESULTADOS  

 

Luego de las  dos sal idas de campo se logró capturar un total  de 123 indiv iduos, 

representándose en 9 especies de 4 famil ias  diferentes (Cuadro 1) .  Durante la  pr imera noche 

se capturaron 47 individuos de 7 especies di ferentes ,  en la segunda se capturaron 42 

indiv iduos s in agregar especies nuevas ,  durante la tercera noche se capturaron 4 indiv iduos 

sin agregar ninguna especie más a la l i s ta  y  la cuarta noche se capturaron 30 individuos,  

añadiendo dos especies  a la l i sta (Anexo 5) .  

 

Cuadro 1.  L ista de especies de murcié lagos capturados en el  embarcadero de ARCAS -

Hawai i  durante jul io y  septiembre de 2015.  Los hábitos a l iment icios se indican con un 

fondo de color ,  rojo=nectarívoro , verde=frugívoro, azul=insectívoro/carnívoro.  Fuente:  

Datos obtenidos en el  campo durante el  año 2015.  

Familia  Subfamilia  Especie  Abundancia  Abundancia 

relativa  

Phyl lostomidae Glossophaginae  Glossophaga sor ic ina  

(Pal las,  1766)  

2 1.63 

 Stenodermatinae  Uroderma bi lobatum  

(Peters,  1866)  

8 6.50 

  Art ibeus jamaicencis  

(Leach,  1821)  

99 80.49 

  Art ibeus l ituratus  

(Ol fers,  1818)  

3 2.44 

  Chiroderma vi l losum  

(Peters,  1860)  

1 0.81 

Noct i l ionidae  Noct i l io  leporinus  

(L innaeus ,  1766)  

1 0.81 

  Noct i l io  a lbiventris  

(Desmarest ,  1818)  

3 2.44 

Natal idae  Natalus st ramineus  

(Gray,  1838)  

1 0.81 

Vesperti l ionidae  Myotinae Myot is  n igr icans  

(Schinz ,  1821)  

5 4.07 

   123  

Con base en los datos recolectados,  se generó una curva de acumulación de especies,  

ut i l izando cuatro est imadores dist intos  y las especies encontradas .  Esta curva se comparó 

con lo que se habr ía esperado según cada est imador y lo encontrado durante la presente 

invest igación (F igura 1) .  
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Figura 1.  Curva de acumulación de especies generada con diferentes estimadores,  

comparando con el número de especies encontradas (S) .  Fuente:  Est imaciones real izadas a 

part i r  de datos exper imentales obtenidos en dos g iras de campo dur ante el  año 2015.  

 

De la generación de curva se obtuvo la r iqueza esperada según los est imadores ,  cuyos 

valores se presentan en el  Cuadro 2 .  Aquí  se muestra también el  porcentaje de esfuerzo 

real izado en comparación al  requerido para obtener la  total idad d e la r iqueza de especies 

(calculado para el  valor de cada est imador) .  

 

Cuadro 2.  Valores promedio de r iqueza esperada para el  área de muestreo y 

porcentaje de esfuerzo cubierto ,  según var ios est imadores  

Estimador Riqueza estimada  % de esfuerzo  

Chao 1  10.49   11 85.80  

Chao 2  18.67 19 48.21  

Jackkni fe 1  13.83   14 65.08  

Bootstrap 10.87 11 82.80  

Promedio  13.465   14 66.84  

 

De manera general ,  e l  Cuadro 2 muestra que la r iqueza esperada puede var iar desde 11 

especies hasta 19,  según sea el  est imador que se haya uti l izado.  De manera general y ,  

haciendo un promedio de los valores de r iqueza específ ica calculados,  se obtuvo que s e 

real izó un 66.8% del esfuerzo requerido para la  obtención del total  de especies .   
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9. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Al  momento de plantear la invest igación, se esperaba encontrar  una gran diversidad de 

especies de murciélagos,  aunque no se tuvo una idea sobre  la  cantidad de indiv iduos que 

aparecer ían.  La abundancia total  de murcié lagos (123 individuos) resultó ser a lgo 

sorpres ivo ,  representando cuatro noches de muestreo . Las noches 1 y  2  se v ieron marcadas  

por una l luv ia prev ia al  horario  de muestreo, por lo  q ue se cree que se tuvo un c l ima 

apropiado para que los murcié lagos sal ieran a al imentarse luego de la l luvia.  Contrar io a la  

tendencia que se empezó a marcar  en la primera sal ida de campo,  la  noche 3 fue muy pobre 

en capturas ;  cabe resaltar que, durante es ta noche exist ió un aumento en la temperatura 

ambiental (sensible por parte del invest igador y los acompañantes) ,  suponiéndose como la 

razón atr ibuible del  descenso de capturas .  La noche 4 tuvo una abundancia similar  a las  

primeras noches debido a una leve  l luv ia durante un corto t iempo previo a l  horar io de 

muestreo .  

Al anal izar la  composición de las especies obtenidas,  se observa que 5 de las 9 pertenecen 

a una misma fami l ia (Phyl lostomidae) ,  s iendo únicamente una especie representada por la 

Sub-famil ia Glossophaginae y el  resto pertenecen a la  Sub -fami l ia  Stenodermatinae. A l 

clasi f icar  cada grupo según su función ecológica y hábito a l iment ic io,  se encuentra a 

Glossophaginae representando un grupo de murciélagos nectar ívoros,  ta l  es e l  caso de 

Glossophaga sor ic ina ,  que además cumple el  rol  de murciélago insect ívoro (Alvarez ,  Wil ig,  

Jones & Webster ,  1991) .  La subfami l ia Stenodermat inae comprende únicamente individuos 

con hábito a l imenticio frugívoro , considerándose buenos dispersores de semi l las  para 

múlt iples especies (Barquez ,  Perez,  Mi l ler & Diaz ,  2008; Sampaio et a l . ,  2008 ; Ortega & 

Castro-Arel lano,  2001;  Baker  & Clark ,  1987) .  Dentro de esto cabe mencionar que Art ibeus 

jamaicens is  co incide en ser la especie más abundante con la  l i teratura,  donde se menciona 

como la especie cuyo rango de distr ibución es más amplio,  reportándose como muy 

abundante (Ortega & Castro -Arel lano, 2001) .  Es importante hacer notar  que Uroderma 

bi lobatum  es  considerado un buen indicador de cal idad ambiental ,  puesto que sólo se 

encuentra en áreas con bosques al tos y densos (Baker & Clark,  1987) ,  así  como también 

sucede con Glossophaga sor icina ,  de quien se propone que su hábito nectar ívoro permite 

la  pol inización de plantas que son benéf icas para otras especies de murcié lagos (s iempre 

se re lac iona su presencia con la  de otros murciélagos) (A lvarez et al . ,  1991) ;  ambos dan un 

indicio  de una buena cal idad ambiental en el  s i t io  de muestreo,  as í  como sus áreas aleda ñas.  

El  área de estudio se ve compuesta por una gran diversidad arbórea y arbustiva,  resaltando 

el bosque de mangle (Rhizophora mangle ) ,  junto de otras especies frutales como mango 

(Mangifera indica ) ,  guayabas (Psid ium guajaba )  y a lmendro (Prunus dulc is ) ,  lo que permite  

esta d ivers idad de f rugívoros/nectar ívoros .   

Las otras famil ias poseen una caracter íst ica ecológica d ist inta :  comprenden, en su mayor ía 

a insect ívoros y carnívoros (a excepción de reportes de consumo herbívoro por parte de 

Myot is  n igr icans )  (Hood & Jones,  1984; Hood & Pitocchel l i ,  1983;  Wilson & LaVal ,  1974; 

Dalquest ,  1950) .  Cabe resaltar que, dentro de los murciélagos “pescadores” ,  únicamente 

Noct i l io  leporinus posee una dieta a base de peces y camarones ,  mientras que Noct i l io  

alb iventr is  t iene preferencia a al imentarse con  insectos ,  a  pesar de que sí  puede pescar 

(Hood & Jones,  1984; Hood & Pitocchel l i ,  1983) .  De estas especies,  todas permiten observar  

un ambiente propic io para su presencia debido a la disponibi l idad de recursos (dieta) ,  tal  
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como propone McNab (2010) .  Este recurso estar ía comprendid o pr incipalmente por  d ípteros 

y lepidópteros ,  según lo observado en el  muestreo , aunque no se conoce con detal le  la  

composición de la d ieta de N. a lb iventr is .  Añadido a esto,  no se t iene un inventar io de los 

insectos en el  área para poder corroborar con detal le esto.  

Respecto a la est imación de diversidad al fa ,  la obtención de la curva de acumulación de 

especies a través del  número de hora de muestreo nos deja ver en qué proporción 

aumentar ía el  número de especies por cada 3 horas / 15m 2  de red ( la conversión es en base 

a la ut i l ización de 3 redes de 6x2.5m en una hora) .  E l  est imador con un mayor número de 

especies esperadas fue Chao2, el  cual se estima dando énfas is a las especies encontradas  

únicamente una vez en una muestra y las que se encontraron en exactamente dos muestras 

(Colwel l ,  2013b;  Chazdon,  Colwel l ,  Denslow & Guariguata,  1998) .  Esto permite pensar que,  

debido a que las muestras tomadas en cuenta para la est imación fueron cada hora  de 

muestreo , podría estarse sobreest imando la r iqueza,  resaltando que esta es la única curva 

que no presenta un crecimiento gradual  con una curvatura decreciente,  haciendo que no se 

pueda alcanzar  una “asíntota”,  como las demás. El est imador de Jakkni fe d e pr imer grado,  

calcula e l  número de especies haciendo énfas is en aquel las especies que únicamente 

aparecieron en una muestra,  además del número de muestras real izadas (en este caso , 

número de horas) (Colwel l ,  2013b;  Moreno,  2001;  Chazdon et a l . ,  1998) .  Jakknife 1 brinda 

un número de especies est imadas intermedio ,  por lo  que se podr ía interpretar como uno 

bastante acertado . F inalmente,  los est imadores Chao1 y Bootstrap presentan resultados muy 

similares de su estimación, s iendo ambos estimadores los que pre dicen un menor número 

de especies .  El  índice de Chao 1 calcula la r iqueza de especies dando mayor importancia a 

las  especies que aparecen sólo una vez  durante todo el muestreo (singletones) y  a las que 

aparecen únicamente dos veces durante el  muestreo (dou bletones) ,  mientras que Bootstrap 

basa la importancia de la muestra en la proporción de unidades de muestreo que contienen 

a cada especie (Moreno, 2001; Chazdon et a l . ,  1998) .  

Respecto a l  esfuerzo de muestreo , para 3 de los 4 est imadores se calculó que el  esfuerzo 

sobrepasó un 60% de horas requer idas para la  obtención del  total  de especies ,  donde dos 

de el los indican que se cubrió incluso hasta más del 80% de las horas de muestreo 

requer idas.  S i  e l  va lor  de los est imadores se promedia,  la  r iqueza esperada s e aproxima a 

14 especies,  habiéndose encontrado un total  de 9  en el  campo que representarían un 66% 

del esfuerzo necesario para encontrar la  total idad de especies.  Si  se desea obtener  una l i sta 

completa de las especies ,  se deberá uti l izar un mayor esfuerzo  para cubri r  el  100%. Para 

esto hay  que tomar en cuenta que muchas de estas especies serán dif íci lmente capturables 

con la  metodología propuesta (redes de n iebla) ,  a l  tener hábitos di ferentes de vuelo y mayor 

percepción de las  redes.  Por  esto se cree que uti l izar grabaciones ul trasónicas para 

completar este inventar io  podría funcionar mejor ,  a l  menos prel iminarmente hasta tener  

acceso a la evidencia f ís ica .  Es de suma importancia entender  que la est imación real izada 

es en base al  uso de redes de n iebla ,  po r lo que al  uti l izar  más métodos de registro,  el  

número de especies estimadas podr ía variar .  

Es claro mencionar que la metodología no permitió detectar a lgunas especies ,  como el  

murcié lago vampiro (Desmodus rotundus ) ,  e l  cual es reportado por pobladores de l lugar  

como al tamente incidente en v iv iendas  cercanas al  s it io de muestreo  (Crespo,  M. ,  2015,  

com.pers. ) .  A pesar de el lo ,  se detectó una gran cantidad de especies,  s i  se compara con 

los resultados de Br iones Carr i l lo (2014)  en otras local idades de la  cos ta del  Pacíf ico de 
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Guatemala ,  ambas asociadas a manglares.  En dicho estudio ,  se registraron 4 especies para 

Tecojate (3 de el las compart idas con la presente invest igación)  y 7 para Monterr ico (4 de 

el las compart idas) .  Debido a esto se puede asegurar que el  área del mangle de la aldea 

Hawai i  posee una al ta divers idad de murcié lagos,  con diferentes funciones en el  ecosistema.  

Esta d iversidad marca una importancia de conservación del hábitat ,  ya que hasta e l  

momento se ha preservado bastante y mantiene caracte r íst icas sa ludables por la r iqueza y 

abundancia registradas.  

Es importante tomar en cuenta el  hecho que los estudios en la  costa del Pací f ico de 

Guatemala en relación al  grupo de los murciélagos son pocos,  por  lo que l legar a conocer 

la total idad de el los marca un camino largo por recorrer .  Al comprender que ex iste una gran 

divers idad α en la  comunidad de murciélagos asociados al  manglar  de la aldea Hawai i ,  se 

hace evidente la  necesidad de mantener  una constante exploración de las  especies que 

habitan este pecul iar  hábitat .  Este estudio permit irá comprender la total idad de la  

divers idad γ (gamma) de especies de murcié lagos para el  manglar del Canal de 

Chiquimuli l la .  A l integrar múlt iples esfuerzos se podrá entender cómo se dan los recambios 

de especies,  y qué partes del ecosistema ocupa cada una de las especies en las d iferentes 

comunidades que puedan ocurr i r .   
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10. CONCLUSIONES 

 
  Se est imó la diversidad α puntual  de murcié lagos asociados al  manglar  de la  a ldea 

Hawai i ,  Santa Rosa,  en un total  de 14 especies.   

  El área asociada a l  manglar posee una  var iada divers idad de murcié lagos ,  

composicionalmente y funcionalmente,  registrándose 9 especies ( Glossophaga sor ic ina , 

Uroderma bi lobatum, Art ibeus jamaicens is ,  Art ibeus  l ituratus ,  Chiroderma vi l losum, 

Noct i l io  leporinus ,  Nocti l io a lb iventr is ,  Natalus st ramineus y  Myot is  nigr icans ) .  

  En promedio, se cubrió  un 66% del t iempo de muestreo necesar io para conseguir el  tot al  

de especies del lugar según los est imadores ut i l izados.   

 

 

 

11. RECOMENDACIONES   

 
  Cont inuar con el  inventar io de especies de murcié lagos en la costa del Pacíf ico de 

Guatemala ,  en especial  en los ambientes asociados a manglares para resal tar  la 

importancia de estos hábitats .  

  Real izar más muestreos en el  s i t io descr ito en esta investigación para poder  conseguir 

el  total  de especies para la  local idad.  

  Uti l izar diversas técnicas de muestreo para ampl iar capacidades de obtención de 

registros.  
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15. ANEXOS 

 

 

“Diversidad alfa de murciélagos (Chiroptera) asociados al  manglar  de la aldea Hawaii ,  

Santa Rosa durante la época l luviosa”  

Fuentes Montejo ,  César Estuardo 1 ,  2 ,  3  

1  Programa de Experiencias Docentes con la Comunidad -EDC-,  Facultad de Ciencias 

Químicas y Farmacia,  USAC, 2  Escuela de Bio logía ,  USAC , 3  Programa para la  Conservación 

de Murciélagos Guatemala -PCMG. (cefmontejo14@gmail .com)  

 

Palabras clave:  murcié lagos,  Chiroptera,  Canal  de Chiquimuli l la ,  manglares,  d iversidad alfa,  

Hawai i ,  Santa Rosa,  Guatemala .  

 

Resumen 

La divers idad α es un parámetro que incluye el  número de especies dentro de una 

comunidad de un lugar,  as í  como la composición de estas,  s iendo ut i l izado para brindar el  

estado de cal idad ambiental .  Los manglares son ambientes importantes en los ecosistema s 

costero-mar inos ,  ya que representan grandes captadores de gases invernadero y funcionan 

como zonas de cr ianza para múlt iples especies de varios taxones.  El  conocimiento de 

murcié lagos se ha ampliado en Guatemala,  s iendo tomados como buenos indicadores de  

cal idad ambiental .  La aldea Hawaii  posee un área asociada con el  mangle en la cual existe 

un vacío  de información sobre el  conocimiento de murcié lagos para el  país ,  por  lo  que se 

propuso est imar la d iversidad α de un s it io  en la  local idad a través de mues treos con redes 

de n iebla.  Se encontró un total  de 9 especies durante los muestreos,  todas con diferentes 

funciones y papeles ecológicos (f rugívoros,  insect ívoros ,  nectar ívoros y pescadores) ,  con 

un total  de 123 individuos capturados.  Las especie dominante  fue Art ibeus jamaicens is ,  con 

una abundancia re lat iva del 80%,  y  las s iguientes más abundantes fueron Uroderma 

bi lobatum (6 .5%) y Myot is  n igr icans  (4 .07%).  Las especies raras fueron Glossophaga sor ic ina  

(dos capturas en total ) ,  Chiroderma vi l losum, Nocti l io leporinus  y Natalus st ramineus  (una 

captura en total) .  Se estimó el  número de especies de murcié lagos asociados a l  manglar del 

s i t io ,  s iendo en promedio un total  de 14 especies.  Se recomienda real izar más esfuerzo para 

conocer e l  total  de especies de la  comunidad, añadiendo di ferentes métodos de detección 

de murciélagos  
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Anexo 2.  Ubicación del s it io de muestreo dentro del área de manejo por parte de ARCAS -

Hawai i .  

 

Anexo 3.  Constancias de so l ic itud para renovación de permiso de colecta extendido po r el  

MUSHNAT (Pérez ,  comunicación personal ,  11 de sept iembre de 2015) .  
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Anexo 4.  Boleta para registro de datos propuesta (J :  Juveni l ,  A :  Adulto,  LC:  Longitud 

corporal ,  AB:  Longitud del  antebrazo, L :  Cola l ibre ,  C:  Cola corta ,  B :  Cola al  borde, S:  

Calcáneo Simple,  Q: Calcáneo qui l lado).  

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Hora Peso Sexo Edad (J-A) Hoja nasal LC AB Cola (L-C-B) Uropatagio Calcáneo (S-Q) Colores Otros

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Horario de muestreo:Fecha:

Encargados:

Boleta para registro de datos en capturas de murciélagos (EDC-CEFM)

Número de Boleta:
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Anexo 5.  Abundancia y r iqueza por noche de muestreo .  

 

 

Anexo 6.  Vista del Canal de Chiquimuli l la desde el  punto de muestreo,  a ledaño al 

embarcadero  de ARCAS el día viernes 12 de ju l io  de 2015.  Fotograf ía por César  Fuentes.  
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Anexo 7.  Dos v istas del  s it io de muestro con las redes de neblina ya instaladas.  

Fotograf ía por César Fuentes .  

 

 

Anexo 8.  Vista del s i t io de muestreo con redes instaladas,  durante la apertura de redes de 

la tercera noche de muestreo (1ra noche de segunda gira de campo).  Fotograf ía por César 

Fuentes .  
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Anexo 9 .  Ayudantes Jacob Alvarez ,  Andrea Paz y Mario Crespo colocando la úl t ima red de 

niebla durante la cuarta y ú lt ima noche de muestreo.  Fotograf ía por César Fuentes .   

 

 

Anexo 10.  César Fuentes exhibiendo 26 indiv iduos capturados durante la  cuarta noche de 

muestreo , previo a su toma de medidas.  Fotograf ía por Jacob Alvarez .  
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Anexo 11.  Pesado de organismos uti l izando una bolsa de manta como peso de tarado. 

Fotograf ía por Andrea Paz.   

 

Anexo 12.  Manejo de Glossophaga c. f .  sor ic ina .  Fotograf ía por Andrea Paz.  
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Anexo 13.  Mediciones de antebrazo real izadas a Uroderma bi lobatum .  Fotograf ía por 

Jacob Alvarez .  

 

 

 

Anexo 14.  Manipulación y medic ión de Art ibeus jamaicencis .  Fotograf ía por Jacob Álvarez .   
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Anexo 15.  Art ibeus  jamaicencis  s iendo manipulado para su toma de datos y marcaje.  

Fotograf ía por Jacob Álvarez.  

 

Anexo 16.  Art ibeus  l i turatus  s iendo manipulado por César Fuentes ;  en la  fotograf ía se 

exhibe el  tamaño del  a la y del indiv iduo.  Fotograf ía por Andrea Paz.  
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Anexo 17.  Manejo de Noct i l io  leporinus  por César Fuentes.  Fotograf ía por Jacob Alvarez.  

 

 

Anexo 18. Noct il io  a lb iventr is  capturado durante la 4ta noche de muestreo . Fotograf ía 

por Jacob Alvarez .  

 

 



53 

 

 

Anexo 19.  Natalus s t ramineus  manejado por  César Fuentes.  Fotograf ía  por  Jacob Alvarez.  

 

 

Anexo 20.  Myot is  c . f .  nigr icans  s iendo manipulado para su toma de datos.  Fotograf ía por 

Jacob Álvarez .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


