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RESUMEN
En la Ciudad de México se han registrado 81 especies de mamíferos, 28 de 
ellas son murciélagos: 22 insectívoras, 5 nectarívoras y una frugívora. En 
este trabajo se da a conocer la dieta, tamaño poblacional y meses de residen-
cia del murciélago trompudo (Choeronycteris mexicana) en la Sierra de Santa 
Catarina (SSC), Iztapalapa. La población fue monitoreada de noviembre de 
2020 a noviembre de 2021. El tamaño poblacional y residencia de la especie 
fueron determinados por observación directa, concluyendo que la población 
se encuentra en la SSC entre marzo y noviembre. En todo el año se registra-
ron 33 ejemplares, cuya población disminuyó de marzo a octubre. La dieta 
fue determinada con un análisis de excretas, en las cuales determinamos 6 
morfotipos polínicos y escamas de lepidópteros. No se mostraron diferencias 
significativas en la dieta entre la temporada seca y lluviosa. Esta población 
consumió menos categorías alimentarias que las estudiadas en localidades 
de Arizona, en Estados Unidos, Baja California, Sonora, Hidalgo, Morelos, 
Veracruz y Oaxaca en México, y en el valle Cuilco y el valle Salamá, en Gua-
temala, pero consumió un mayor porcentaje de lepidópteros, posiblemente 
como un complemento nutrimental debido a la menor variedad de alimen-
tos vegetales ingeridos. El registro de C. mexicana a 2,629 msnm en la SSC 
representa un nuevo límite altitudinal en toda su distribución geográfica.
Palabras clave: Alimentación, Chiroptera, Glossophaginae, Iztapalapa, Mi-
gración.

ABSTRACT
In Mexico City, 81 species of mammals have been recorded, 28 of which are bats: 
22 insectivorous, 5 nectarivorous and one frugivorous. In this paper we report 
the diet, population size and months of residence of the Mexican long-tongued 
bat (Choeronycteris mexicana) in the Sierra de Santa Catarina (SSC), Iztapa-
lapa. The population was monitored from November 2020 to November 2021. 
The population size and residency of the species were determined by direct ob-
servation, concluding that the population is found in the SSC between march and 
november. A total of 33 individuals were recorded throughout the year, with the 
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population declining from March to October. Diet 
was determined by analysis of excreta, in which we 
determined 6 pollen morphotypes and lepidopteran 
scales. No significant differences in diet were shown 
between the dry and rainy seasons. This population 
consumed fewer food categories than those studied 
in localities of Arizona, in United States, Baja Califor-
nia, Sonora, Hidalgo, Morelos, Veracruz and Oaxaca 
in Mexico, and the Cuilco Valley and Salamá Valley, 
in Guatemala, but consumed a higher percentage of 
Lepidoptera, possibly as a nutritional supplement 
due to the smaller variety of plant foods ingested. The 
record of C. mexicana at 2,629 m asl in the SSC rep-
resents a new altitudinal limit throughout its geo-
graphic distribution.
Key words: Chiroptera, Feeding, Glossophginae, Iz-
tapalapa, Migration.

INTRODUCCIÓN
La Ciudad de México (CDMX) es uno de los 14 cen-
tros urbanos más poblados en el mundo, en don-
de la expansión de la mancha urbana sin políticas 
de planeación sustentables ha cambiado el clima 
y modificado la dinámica de los ecosistemas ori-
ginales (Olcina, 2011). No obstante, en su territo-
rio habitan 81 especies de mamíferos, de las cua-
les 28 son murciélagos (Hortelano-Moncada et 
al., 2016). La mastofauna silvestre de la CDMX se 
concentra principalmente en las Áreas Naturales 
Protegidas, las cuales están destinadas a la con-
servación de la flora y fauna y a la preservación 
de los recursos naturales (SEMARNAT, 2014). Sin 
embargo, la mayoría de estas áreas están quedan-
do aisladas por la mancha urbana que las rodea, 
limitando el movimiento, migración o dispersión 
entre las poblaciones de mamíferos silvestres 
con menor capacidad de desplazamiento, situa-
ción que puede poner en riesgo la permanencia y 
viabilidad poblacional de algunas especies debi-
do a que los fenómenos anteriores generan falta 
de variabilidad genética (Guillén, 2021; Toledo, 
2005). Algunos murciélagos, por su capacidad de 
volar son menos vulnerables al aislamiento gené-
tico entre parches de vegetación (Llavén-Macías 
et al., 2017), en cambio, enfrentan otros proble-
mas como la disponibilidad de refugios y alimen-
to insuficiente para mantener una población sana 
(Chapman et al., 2014; CONANP, 2021; Moussy et 
al., 2013; Riemann et al., 2011). De las 28 especies 
de murciélagos registradas en la CDMX, 22 son in-

sectívoras, 5 nectarívoras y una frugívora, la pre-
sencia de ésta última (Artibeus lituratus) ha sido 
considerada accidental debido a que es una espe-
cie de distribución tropical (Hortelano-Moncada 
et al., 2016; Sánchez et al., 1989). Los murciélagos 
desempeñan diferentes funciones ecológicas en 
los ecosistemas que aún persisten en la CDMX, 
sin embargo, para la mayoría de las especies ésta 
función aún no se ha estudiado localmente (Ávi-
la-Flores y Fenton, 2005; Hortelano-Moncada 
et al., 2021; Sánchez et al., 1989). Por ejemplo, se 
ha sugerido que las especies nectarívoras: Anou-
ra geoffroyi, Choeronycteris mexicana, Glossophaga 
mutica, Leptonycteris nivalis y Leptonycteris yer-
babuenae son habitantes temporales en la CDMX 
debido a que la disponibilidad del recurso alimen-
ticio del que dependen (Sánchez et al., 1989). Asi-
mismo, se desconoce de todas ellas qué especies 
de plantas integran su dieta.

Choeronycteris mexicana es un murciélago de 
talla mediana, de entre 10 y 25 g de masa corpo-
ral, con distribución desde el sur de los Estados 
Unidos de América, México, hasta Centroaméri-
ca; Guatemala, Honduras y El Salvador. En México 
se encuentra en casi todo el territorio, excepto el 
norte de Chihuahua, la costa del Golfo de México 
y en la Península de Yucatán (Cajas-Castillo et al., 
2015; Gómez-Ruíz et al., 2015). Altitudinalmen-
te se ha registrado de los 300 a los 2,400 msnm, 
en diferentes ecosistemas como matorral xeró-
filo, selva baja caducifolia, selvas altas y media-
nas subperennifolias o subcaducifolias y bosques 
semiáridos de pino-encino (Arroyo et al., 1987; 
Riechers-Pérez y Vidal-López, 2009; Cajas-Cas-
tillo et al., 2015). Las poblaciones norteñas sue-
len migrar, pero pueden permanecer en el mismo 
sitio por años si cuentan con alimento, mientras 
que en las poblaciones sureñas no es común debi-
do a la mayor disponibilidad de alimento (Ariza-
ga et al., 2000; Burke et al., 2019). La dieta de este 
murciélago incluye polen de varias plantas, espe-
cialmente de los géneros Agave, Ceiba, Ipomoea, 
Lemaireocereus y Myrtillocactus (Álvarez y Gonzá-
lez, 1970; CONANP, 2021), a las cuales poliniza y 
dispersa las semillas cuando se alimenta de frutos 
de cactáceas como Stenocereus griseus y Stenoce-
reus stellatus. Además, consume algunos insectos 
asociados a las flores (Arizaga et al., 2000; Ca-
jas-Castillo et al., 2015).

En el año 2020 detectamos la presencia de C. 
mexicana en la Sierra de Santa Catarina (SSC), 
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donde solo se conocían Leptonycteris yerbabue-
nae y Tadarida brasiliensis (Castro-Campillo et al., 
1992; Hortelano-Moncada et al., 2016). Debido al 
desconocimiento de varios aspectos de la biología 
de esta especie en la CDMX, decidimos monitorear 
a la población de la SSC, para determinar su ali-
mentación, el tamaño de la población y su resi-
dencia en esta área.

ÁREA DE ESTUDIO Y MÉTODOS
La SSC está conformada por un cinturón de cerros 
y volcanes extintos ubicados en el oriente de la 
CDMX, con orientación este-oeste, localizada en-
tre los límites de las alcaldías de Iztapalapa y Tlá-
huac. Parte de esta sierra conforma el Área Natu-
ral Protegida “Sierra de Santa Catarina”, mientras 
que el resto del área corresponde a terrenos de pro-
piedad privada (GODF, 2005). La zona de estudio se 
ubica en los volcanes Tecuautzin y Mazatepec (fi-
gura 1). En la zona se presentan dos tipos de clima; 

el primero corresponde a un tipo de clima semiseco 
con lluvias en verano, el cual se presenta en la parte 
norte del área de estudio, el otro corresponde a un 
tipo de clima templado más seco y con lluvias en 
verano y está presente en la parte sur de la sierra 
(SEDEMA, 2016; GODF, 2005). 

En la zona de estudio se desarrollan dos co-
munidades vegetales, un matorral xerófilo y un 
pastizal. El primero está dominado por la siem-
previva (Sedum praealtum), nolina (Nolina par-
viflora), palo loco (Pittocaulon praecox), tepozán 
(Buddleia cordata y Buddleia parviflora), nopal 
chamacuero (Opuntia tomentosa) y el huizache 
(Acacia farnesiana; GODF, 2005). Por su parte, el 
pastizal está dominado por especies anuales como 
Aristida adscensionis, Bouteloua simplex y ejempla-
res dispersos de pirú (Schinus molle). En ambos 
tipos de vegetación también encontramos indi-
viduos dispersos de Agave sp., Calliandra housto-
niana, Ipomoea murucoides y Mammilaria rhodan-

Figura 1. Ubicación de las Cuevas “Stalsk-12” (1), “La Brujería” (2) y “Las Lajas” (3) ubicadas en los volcanes Tecuautzin 
y Mazatepec en la Sierra de Santa Catarina.
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ta. Asimismo, hay en las partes bajas manchones 
de especies vegetales introducidas como el cedro 
blanco (Cupressus lusitanica), eucalipto (Eucalyptus 
camaldulensis), jacaranda (Jacaranda mimosifolia), 
aliso (Alnus sp.), acacia (Acacia sp.), casuarina 
(Casuarina equisetifolia), fresno (Fraxinus uhdei), 
trueno (Ligustrum lucidum) y álamo (Populus sp.) 
(GODF, 2005). 

En los volcanes Tecuautzin y Mazatepec detec-
tamos tres cuevas con murciélagos. Las cuevas del 
volcán Tecuautzin son la “Stalsk-12”, que se ubica 
en la ladera sur del volcán (19° 19’ 31.548” N, 99° 
0’ 43.848 “ O, 2,556 msnm) y “La Brujería”, que 
se encuentra cerca de la cima (19° 19’ 35.292” N, 
99° 0’ 38.592” O, 2,629 msnm). En el volcán Ma-
zatepec la cueva de “Las Lajas” está ubicada sobre 
la ladera este (19° 19’ 25.2474” N, 99° 0’ 48.528” 
O, 2,543 msnm; figura 1). Las cuevas son de origen 
volcánico, de color oscuro y con poco desarrollo, 
características típicas de las cuevas de lava (NPS, 
2022). La cueva “Stalsk-12” tiene un desarrollo 
longitudinal de 4.5 m y 2.2 m de altura, “La Bru-
jería” tiene una longitud de 12 m y 4 m de alto y 
“Las Lajas” de 4 m de largo y 2.3 m de altura.

Para determinar la residencia, el tamaño de la 
población y la dieta de C. mexicana, visitamos una 
vez por mes el área de estudio de noviembre de 
2020 a noviembre de 2021. En las tres cuevas las 
paredes y techos eran poco complejos y con algo 
de iluminación natural, por lo que la presencia y 
el tamaño de la población de murciélagos la ob-
tuvimos por conteo directo y para corroborar 
usamos fotografías (figura 2). En ninguna cueva 
detectamos la presencia de alguna otra especie de 
murciélago, lo cual fue sencillo debido a las pe-
queñas dimensiones de las cuevas y al bajo tama-
ño poblacional de la especie. Durante el periodo de 
estudio ningún murciélago fue manipulado, de-
bido a la contingencia sanitaria del SARS-CoV-2 
(IUCN, 2020), por lo tanto, desconocemos el sexo, 
edad relativa y condición reproductiva de los in-
dividuos. 

Para la determinación de la dieta se colocaron 
trampas de recolección desde marzo de 2021 has-
ta noviembre de 2021, sin embargo, sólo se obtu-
vieron muestras de mayo a noviembre. Hasta este 
momento no se ha reportado la residencia de los 
murciélagos, por lo que no hay el contexto nece-
sario para entender que estos hayan regresado. 
Colocamos mantas de algodón de 120 x 120 cm 
debajo de los sitios usados como percha por los 

murciélagos, con el objetivo de colectar mues-
tras de excremento, sin embargo, estas fueron 
vandalizadas y/o retiradas, por lo que en su lugar 
colocamos cintas con pegamento (masking tape) 
de 18 mm de ancho y 50 mm de largo, las cuales 
fueron colocadas sobre las paredes, cerca de los 
sitios de percha. Las cintas con los excrementos 
adheridos fueron recuperadas cada mes, guarda-
das en frascos de cristal etiquetados con los datos 
de localidad, fecha y especie, para su traslado a las 
instalaciones de la Universidad Autónoma Metro-
politana-Iztapalapa donde fueron procesadas.

Se obtuvieron 61 excretas, cada una fue dis-
persada en alcohol al 70% y con esta mezcla 
preparamos 2 laminillas por muestra. Sobre un 
portaobjetos colocamos una porción de gelatina 
glicerinada mezclada con colorante de fucsina, la 
cual derretimos con calor y sobre esta colocamos 
dos gotas de la mezcla alcohólica del excremento, 
cubrimos con un cubreobjetos y dejamos solidi-
ficar (Thomas, 1988). La dieta de los murciélagos 
fue determinada mediante la revisión comple-
ta de cada laminilla bajo un microscopio óptico 
Carl Zeiss (Mod. AX1) en 10X y 40X, considerando 
como positiva la presencia de cada morfotipo de 
polen, siempre y cuando fueran dos o más gra-
nos del mismo tipo. Para el análisis consideramos 
solo la presencia de cada tipo de grano de polen u 
otro tipo de alimento por excreta. Para la deter-
minación taxonómica usamos una colección de 
referencia que integramos con muestras políni-
cas de las especies de plantas de la localidad po-
tencialmente polinizadas por murciélagos, y con 
trabajos de palinología (Álvarez y González, 1970; 
Palacios, 1968). Además del polen, registramos 
la presencia de restos de artrópodos, los cuales 
debido a la digestión fue difícil su determinación 
taxonómica a nivel inferior a orden (Triplehorn 
y Johnson, 2005). Con los datos de presencia de 
cada elemento alimentario por excreta genera-
mos una tabla de contingencia y a esta aplicamos 
una prueba de chi cuadrada para evaluar estadís-
ticamente las diferencias entre la dieta de la tem-
porada lluviosa y seca (Hernández et al., 2000).

RESULTADOS
Tamaño poblacional: Choreonycteris mexicana es-
tuvo presente a lo largo de 9 meses en la SSC (no-
viembre de 2020 y marzo a noviembre de 2021), y 
ausente de diciembre de 2020 a febrero de 2021. 
En este periodo contabilizamos 33 ejemplares: 25 
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en la cueva “Stalsk-12”, 7 en la cueva “La Bruje-
ría” y uno en la cueva “Las Lajas”. De las tres cue-
vas, las dos primeras fueron usadas regularmente, 
mientras que el uso de la tercera fue ocasional. La 

población monitoreada disminuyó desde marzo, 
cuando contabilizamos nueve individuos, a octu-
bre cuando solo observamos uno (figura 3). Por el 
color pardo claro del pelaje de los individuos foto-

Figura 2. a) Ejemplares de C. mexicana observados en la Cueva “Stalsk-12” de la Sierra de Santa Catarina el 21 de mar-
zo de 2021. b) Ejemplar solitario de C. mexicana observado en Cueva “Las Lajas” el 2 de abril de 2021.

a

b
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grafiados, suponemos que todos eran adultos, los 
cuales siempre percharon cerca de la entrada de 
sus refugios, en la zona más iluminada. El regis-
tro de C. mexicana a 2,629 msnm, en la cueva “La 
Brujería” representa un nuevo límite altitudinal 
para la especie.

Dieta: Recuperamos 61 excretas, la mayoría de 
ellas en el mes de julio (24), mientras que en no-
viembre sólo obtuvimos una muestra (cuadro 1). 
En total determinamos siete elementos en la die-
ta: polen de seis especies de plantas y escamas de 
lepidópteros. Los elementos con mayor frecuen-
cia de aparición fueron Agave sp., C. houstoniana 
y lepidópteros, que representaron del 66 al 100% 
de la dieta mensual. Respecto a Ipomoea murucoi-
des y la cactácea solo fueron consumidas durante 
junio y julio, mientras que C. aesculifolia solo es-
tuvo presente en la muestra de noviembre, y un 
morfotipo de polen no determinado solo se pre-
sentó en octubre. La comparación temporal entre 
los tres elementos con mayor presencia en la dieta 
del murciélago no mostró diferencias significati-
vas entre las temporadas seca y la lluviosa (X2 = 
0.07, g.l. = 2, p = 0.096).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Este trabajo registra por primera vez al murciéla-
go trompudo (C. mexicana) para la SSC, donde solo 
se conocían L. yerbabuenae y T. brasiliensis (Cas-
tro-Campillo et al., 1992; GODF, 2005). Nuestros 
registros de la especie en la cueva “La Brujería”, 
ubicada 2,629 msnm incrementan la distribución 
altitudinal conocida de la especie 219 m respecto 
a los 2,410 msnm previamente reportado en la lo-
calidad Los Pinos, Zacatecas (Arroyo et al., 1987; 
GBIF, 2023). En la CDMX, C. mexicana ha sido re-
gistrada en Churubusco, Pedregal de San Ángel, 
Santiago Tepalcatlalpan y la Sierra de Guada-
lupe (Hortelano-Moncada et al., 2016; Hortela-
no-Moncada et al., 2021; Sánchez et al., 1989), y 
recientemente ejemplares de esta especie fueron 
registrados alimentándose del cactus Pachycereus 
pecten-aboriginum en el zoológico de Chapultepec 
(SEDEMA, 2021). 

C. mexicana es una especie que usa diferentes 
sitios como refugio diurno, tales como grietas, 
cuevas, oquedades en troncos, casas abandona-
das, túneles y minas, entre otros (Arroyo et al., 
1987). En la SSC se buscaron individuos de la espe-

Figura 3. Variación del tamaño poblacional de C. mexicana durante el año 2021 en tres refugios en la Sierra de Santa 
Catarina, CDMX.



revista mexicana de mastozoología julio 2023 vol. 13 núm. 1 | 7

cie en refugios potenciales, como cuevas y grietas 
de las paredes rocosas, pero solamente encontra-
mos ejemplares en las tres cuevas mencionadas. 
Los techos iluminados cercanos a la entrada de 
las cuevas fueron los sitios de percha usados por 
C. mexicana en la SSC, condiciones similares a las 
reportadas en otros estudios (Arroyo et al., 1987). 
En la SSC, C. mexicana se encuentra entre marzo 
y principios de noviembre, y emigran de la zona 
los meses restantes. La ausencia de la especie en 
la zona de estudio coincide con la disminución de 
la temperatura, que durante estos meses llega a 
valores menores a los 8.5 °C (CONAGUA, 2022). La 
disminución poblacional de C. mexicana de marzo 
a noviembre puede ser resultado de la dispersión 
de los individuos a otros refugios no detectados, 
o bien, que solo algunos individuos permanecen 
en la zona mientras que otros migran a lugares 
más tropicales, como sugiere la presencia de C. 
aesculifolia en las heces recuperadas en el mes de 
noviembre, ya que esta especie de planta se distri-
buye naturalmente en áreas tropicales, pero no en 
la zona de estudio. Este hecho que corresponde-
ría a un comportamiento migratorio de la especie 
(Arizaga et al., 2000; Arroyo et al. 1987; Burke et 
al., 2019).

Los estudios de dieta de C. mexicana llevados 
a cabo hasta el momento indican que este mur-
ciélago consume principalmente polen de Agave 
sp., Ipomoea sp., Ceiba sp. y cactáceas (Álvarez y 
González 1970; Cajas-Castillo et al., 2015; Corne-
jo-Latorre et al., 2011; Hevly 1979; Riechers-Pé-
rez y Vidal-López, 2009; Valiente-Banuet et al., 
1997), mismas especies que registramos en la 
SSC. El número de especies usadas por C. mexicana 
varía entre las diferentes localidades estudiadas, 
aunque siempre aparecen las cuatro anterior-
mente citadas. Por ejemplo, Álvarez y González 
(1970) encontraron polen de 17 especies de plan-
tas en ejemplares de Hidalgo, Morelos y Veracruz, 
mientras que en Oaxaca encontraron 16. Por otro 
lado, Hevly (1979) reportó que en el sur de Ari-
zona, en Estados Unidos, y en los estados de Baja 
California y Sonora, en México, este murciélago 
aprovecha 15 especies de plantas, en cambio Ca-
jas-Castillo et al. (2015) registraron en Guatemala 
solo ocho especies. En la SSC, C. mexicana consu-
mió polen de seis especies de plantas y lepidópte-
ros, cinco de ellas ya reportadas por otros autores 
(Álvarez y González, 1970; Cajas-Castillo et al., 
2015; Hevly, 1979; Riechers-Pérez y Vidal-López, 
2009) con excepción de C. houstoniana y escamas 

 

Cuadro 1. Lista taxonómica por familia de plantas y orden animal registrados en las excretas de C. 
mexicana de la Sierra de Santa Catarina, CDMX, durante el año 2021. Debajo de cada mes se da entre 
paréntesis el número de excretas analizadas, seguido por la frecuencia de aparición de los morfoti-
pos de polen o escamas de lepidópteros encontrados en todas las excretas.

Categoría taxonómica May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

(8) (10) (24) (8) (6) (4) (1)

Asparagaceae Agave sp. 7 7 22 8 6 3 1

Fabaceae Calliandra houstoniana 4 10 6 4 1

Convolvulaceae Ipomoea murucoides  2 2

Cactaceae No determinado 2 7

Malvaceae Ceiba aesculifolia 1

No determinado No determinado 2

Lepidoptera No determinado 1 1 7 6 3 3 1
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de lepidópteros. En la SSC el polen de Agave sp., C. 
houstoniana y lepidópteros representan entre 66 
y 100% de la dieta de la especie, de las cuales el 
Agave sp. y los lepidópteros estuvieron presen-
tes en los siete meses que obtuvimos muestras, 
mientras que C. houstoniana estuvo presente sólo 
en cinco meses. 

No encontramos diferencias significativas esta-
cionales en el consumo de las especies con mayor 
presencia en la dieta de C. mexicana. No obstante, 
en la temporada de lluvias C. mexicana consumió 
polen de cinco especies de plantas y lepidópteros, 
de las que I. murucoides, la Cactaceae no deter-
minada y el morfotipo de polen no determinado 
fueron registradas solo en este periodo, mientras      
que en la temporada de secas consumió cuatro 
especies, entre ellas Ceiba aesculifolia, que solo se 
registró en noviembre. Por primera vez se registra 
a Calliandra houstoniana como parte de la dieta de 
C. mexicana (Álvarez y González, 1970; Cajas-Cas-
tillo et al., 2015; Hevly, 1979; Riechers-Pérez y Vi-
dal-López, 2009), esta planta florece entre marzo 
y octubre en la zona de estudio (McVaugh, 1987), 
hecho que coincide con el consumo de la especie 
por parte del murciélago.

Se sabe que C. mexicana es una especie migra-
toria y su presencia coincide con la disponibilidad 
de alimento en determinado lugar (Arizaga et al., 
2000; Burke et al., 2019; Slauson, 2000), razón por 
la cual suponemos los individuos de C. mexicana 
visitan la SSC, ya que su estancia coincide con la 
floración de las especies registradas en su dieta 
(Álvarez y González, 1970; Cajas-Castillo et al., 
2015; Cryan y Bogan, 2003), con excepción de C. 
aesculifolia (GODF, 2005). La presencia de esta úl-
tima especie en las heces de una muestra de no-
viembre puede indicar dos cosas: la primera que 
el murciélago consumió de una planta cultivada 
cercana a la SSC, y aunque no detectamos en el 
área de estudio ejemplares de ceiba, se sabe que 
existen árboles cultivados de la especie que pro-
ducen flores en otras zonas de la CDMX (Natu-
ralista, 2023). Una explicación alternativa es que 
el polen provenga de una zona tropical. El lugar 
tropical más cercano a la SSC donde se distribuye 
de manera natural esta ceiba se ubica aproxima-
damente a 35 km en línea recta en dirección sur y 
corresponde a Tepoztlán, Morelos. No se conoce 
la velocidad de vuelo de C. mexicana cuando via-
ja, pero tomando en cuenta las estimaciones para 
otros nectarívoros como L. curasoae, que puede 

cubrir una distancia igual o mayor a 80 km cada 
noche entre su sitio de forrajeo y descanso (Me-
dellín et al. 2018), es posible que esta especie cu-
bra sin problemas en una noche la distancia que 
hay entre la SSC y Tepoztlán u otra área cercana. 
Asimismo, la digestión del polen es relativamen-
te rápida, el paso de este por el tracto digestivo 
puede variar dependiendo de la especie, desde 30 
minutos a horas, tiempo suficiente para llegar a 
defecar a la SSC (Law 1992; Herrera y Martínez del 
Río 1998).

Las especies de la subfamilia Glossophaginae se 
alimentan principalmente de componentes flora-
les, y complementan su dieta con insectos y fru-
tos (Barros et al., 2013; Clare et al., 2013; Howell y 
Burch, 1974). Por ejemplo, Howell y Burch (1974) 
mencionan que los insectos del orden Lepidoptera 
se encuentran en mayor porcentaje en la dieta de 
los murciélagos pertenecientes a esta subfamilia, 
mientras que el consumo de otros órdenes es raro. 
Asimismo, Charron (2002) refiere que C. mexicana 
puede alimentarse de artrópodos en raras ocasio-
nes, mientras que, Cajas-Castillo et al. (2015) en-
contraron restos de insectos solo en uno de los 10 
individuos revisados entre 2003 y 2010. En cam-
bio, en la SSC, la presencia de lepidópteros en 22 
de 61 excrementos entre mayo y noviembre, con-
vierte a esta población como la de mayor consumo 
de artrópodos.

El mayor consumo de lepidópteros por la po-
blación de C. mexicana de la SSC debe responder 
a sus necesidades nutricionales y a la menor dis-
ponibilidad de alimentos florales, que en la zona 
de estudio provienen de seis especies de plantas, 
mientras que en otras regiones del centro y sur de 
su distribución se sabe que usan una mayor varie-
dad de plantas. Algo semejante ocurre en otras es-
pecies de glosofaginos, por ejemplo, Anoura cau-
difer cambia su dieta de néctar y polen, a frutos e 
insectos en los límites sureños de su distribución 
(Barros et al., 2013). Asimismo, en Glossophaga, 
Anoura, Hylonycteris, Lonchophylla y Lynchonycte-
ris se han observado cambios de su dieta de polen 
y néctar por insectos y frutos, debido a limitacio-
nes en la disponibilidad de su alimento primario 
(Arias-Cóyotl et al., 2006; Burke et al., 2019).

En cuanto al estado de conservación, C. mexi-
cana está catalogada como Amenazada por la 
NOM-059-SEMARNAT-2010(SEMARNAT, 2010), 
y como casi amenazada por la IUCN (Solari, 2018). 
Al ser una especie de hábitos cavernícolas, su riesgo 
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de extinción es mayor, debido a que depende de la 
disponibilidad de cuevas y grietas con las condicio-
nes necesarias para la especie, además de las res-
tricciones de su dieta (Gómez-Ruíz et al., 2015). En 
la SSC encontramos signos de perturbación todo el 
año en dos de los tres refugios usados por esta es-
pecie, tales como fogatas, graffitis y acumulación 
de basura. Además, zonas cercanas son incendia-
das durante todo el año, por la quema de basura. La 
conservación de los murciélagos involucra varias 
etapas; de las que Gómez-Ruíz et al. (2015) pro-
ponen como primer paso la identificación de cue-
vas utilizadas por la especie, lo cual fue realizado 
en este estudio. El siguiente paso es el involucra-
miento de actores clave, como la comunidad local, 
científicos, educadores, etc., para definir estrate-
gias de conservación. Finalmente se debe proponer 
estrategias para reforzar los vínculos de los actores 
clave en aras de la conservación. 

Lewanzik et al. (2022) sugieren que la conser-
vación de los murciélagos en entornos urbanos 
implica diseñar espacios sustentables que puedan 
utilizar, y para lograr esto, proponen estudiar los 
parámetros preferidos y no preferidos del hábitat 
de la especie en cuestión. De manera general, es-
tos espacios incluyen corredores con vegetación 
ininterrumpida entre cuerpos grandes de vege-
tación y de agua, además de disminuir la conta-
minación lumínica artificial nocturna, ya que esta 
influye en una menor visita a las plantas, además 
que expone a los murciélagos a los depredado-
res nocturnos (Dzul-Cauich y Munguía-Rosas, 
2022). Sin embargo, para asegurar la permanen-
cia en el tiempo de las poblaciones de murciélagos 
es imprescindible la conservación de los ecosiste-
mas. Para ello, una de las herramientas más útiles 
son las Áreas Naturales Protegidas , debido a que 
mantienen grandes porciones de vegetación na-
tural que han desaparecido en áreas urbanizadas. 
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