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2. Resumen 

Los murciélagos desempeñan roles ecológicos clave, como el control de plagas, la 

polinización y la dispersión de semillas, contribuyendo a la regeneración forestal y al 

mantenimiento de la biodiversidad. Sin embargo, estos mamíferos están expuestos a 

ectoparásitos, como ácaros e insectos holometábolos, pertenecientes a diversas familias, 

algunas específicas de los murciélagos. El parasitismo, resultado de procesos de 

coevolución, genera beneficios para el parásito y pueden provocar afectaciones 

fisiológicas en el hospedero. En este estudio, se evaluó la interacción entre murciélagos 

y ectoparásitos en el Parque Universitario de Educación Ambiental y Recreacional 

“Francisco Vivar Castro” (PUEAR) con el objetivo de analizar la salud de las poblaciones 

de murciélagos presentes en el área. Se realizaron ocho jornadas de muestreo utilizando 

10 redes de niebla, capturando 51 individuos, de cinco especies de murciélagos 

pertenecientes a las familias Phyllostomidae y Vespertilionidae. La especie más 

abundante fue Anoura peruana (35,29%), y fue la especie de murciélago que presentó 

una mayor infestación de ectoparásitos. Se recolectaron 141 ectoparásitos, donde se 

identificaron ocho especies de ectoparásitos pertenecientes a dos familias, tres especies a 

la familia Spinturnicidae (ácaros) y cinco especies a la familia Díptera (moscas).  La 

especie de ectoparásito más abundante fue Periglischrus tonatii (31,91%). El análisis de 

la intensidad de infestación no mostró diferencias significativas en el promedio de 

ectoparásitos entre murciélagos machos y hembras, ni entre individuos jóvenes y adultos. 

Este estudio aporta información relevante sobre las especies de murciélagos y 

ectoparásitos que se encuentran en el Parque Universitario de Educación Ambiental y 

Recreacional “Francisco Vivar Castro” (PUEAR), estos resultados no solo contribuyen 

significativamente al conocimiento sobre la biodiversidad en el área, sino que también 

destaca la importancia de estos organismos como indicadores de salud ecológica. 

Palabras claves: Abundancia, Ectoparásitos, Grupos etarios, Murciélagos, Riqueza, 

Sexo.  

 

 

 



2 
 

2.1 Abstract 

Bats play key ecological roles such as pest control, pollination, and seed dispersal, 

contributing to forest regeneration and the maintenance of biodiversity. However, these 

mammals are exposed to ectoparasites, such as mites and holometabolous insects, 

belonging to various families, some of which are specific to bats. Parasitism, resulting 

from coevolutionary processes, benefits the parasite and can cause physiological impacts 

on the host.  This study evaluated, the interaction between bats and ectoparasites in 

“Francisco Vivar Castro” University Park to analyze the health of bat populations in the 

area. Eight sampling sessions were conducted using 10 mist nets, capturing 51 individuals 

from five bat species belonging to Phyllostomidae and Vespertilionidae. The most 

abundant species was Anoura peruana (35.29%), which was also the species with the 

highest ectoparasite infestation. A total of 141 ectoparasites were collected, identifying 

eight ectoparasite species from two families: three species from the family Spinturnicidae 

(mites) and five species from the family Diptera (flies). The most abundant ectoparasite 

species was Periglischrus tonatii (31.91%). The analysis of infestation intensity showed 

no significant differences in the average number of ectoparasites between male and 

female bats, nor between juvenile and adult individuals. This study provides relevant 

information on the bat and ectoparasite species found in Francisco Vivar Castro" 

University Environmental Education and Recreational Park. These results not only 

contribute significantly to the understanding of biodiversity in the area, but also highlight 

the importance of these organisms as indicators of ecological health. 

Keywords: Abundance, Ectoparasites, Age Groups, Bats, Richness, Sex. 
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3. Introducción 

Los murciélagos (Mammalia: Chiroptera) representan el segundo orden de 

mamíferos con mayor diversidad y abundancia a nivel global, después de los roedores, 

con 1447 especies de murciélagos en el mundo (Sempertegui, 2023). Esta diversidad de 

murciélagos está relacionada con su capacidad para ocupar una amplia gama de nichos 

ecológicos, desempeñando roles como insectívoros, frugívoros y nectarívoros (Mendoza 

et al., 2017), están distribuidos globalmente y habitan una amplia diversidad de hábitats, 

que abarcan desde selvas tropicales hasta regiones áridas, bosques boreales e islas 

oceánicas (Altringham, 2011). Los murciélagos cumplen funciones ecológicas esenciales, 

como el control de plagas mediante la depredación de insectos, ayudando a regular las 

poblaciones de plagas agrícolas (Rodríguez San Pedro et al., 2024), también actúan como 

polinizadoras y dispersores de semillas, procesos ecológicos esenciales para plantas 

tropicales y contribuye a la regeneración forestal y al mantenimiento de la biodiversidad. 

Además, su sensibilidad a cambios ambientales los convierte en indicadores efectivos de 

la salud del ecosistema, ya que diversidad y abundancia de murciélagos reflejan el estado 

general de conservación del hábitat (Echavarría et al., 2018).  

En Ecuador, las estribaciones orientales de los Andes destacan como áreas de alta 

diversidad de murciélagos debido a sus variados hábitats y altitudes. En estas regiones, 

se han identificado reservas naturales en las cuales se registra hasta 62 especies de 

murciélagos (Burneo et al., 2014). Paralelamente, los ectoparásitos de los murciélagos, 

que incluyen ácaros e insectos holometábolos, constituyen un numeroso grupo de 

artrópodos pertenecientes a varias familias, algunas de las cuales son específicas de los 

murciélagos (Estrada-Peña et al., 2006). El parasitismo, una interacción común que surge 

por adaptaciones evolutivas, en la que, uno de los organismos que interactúan se beneficia 

mientras que el otro sufre afectaciones fisiológicas (Quiroz, 2008).  

El estudio de los ectoparásitos es crucial, ya que su presencia puede causar 

problemas significativos en la biología, comportamiento y bienestar de los murciélagos 

(Dick y Dittmar, 2014). Los ectoparásitos, como ácaros y dípteros, pueden influir en la 

salud general de los murciélagos al afectar su bienestar (Liévano-Romero et al., 2019), 

puede llegar a causar estrés, lo que afecta el comportamiento alimentario y reproductivo 

de los murciélagos (Orta-Pineda et al., 2020), pueden alterar las dinámicas de las 

poblaciones de murciélagos, afectando su distribución y abundancia en diferentes hábitats 



4 
 

(Mejenes, 2016). Además, los murciélagos son conocidos por ser reservorios de varios 

patógenos zoonóticos y los ectoparásitos pueden actuar como vectores que facilitan la 

transmisión de enfermedades entre murciélagos y humanos (Tamsitt y Valdivieso, 1970). 

Por ejemplo, los murciélagos vampiros son vectores importantes de rabia, una 

enfermedad viral que puede transmitirse a través de mordeduras o contacto con fluidos 

corporales. Mientras que ectoparásitos como pulgas y mosquitos pueden transmitir 

enfermedades como leptospirosis e histoplasmosis, aumentando el riesgo para la salud 

humana al entrar en contacto con murciélagos o sus excrementos (Greenhall, 1965).  

En Ecuador, los estudios sobre moscas parásitas de murciélagos son escasos y 

están sesgados. Se han reportado 145 individuos de murciélagos pertenecientes a 22 

especies de las familias Phyllostomidae y Vespertilionidae, y 424 individuos y de 29 

especies de moscas parásitas. De estas, cinco especies son nuevos registros para Ecuador, 

y 19 son registros confirmados en la región litoral. Trichobius joblingi fue la especie de 

mosca parásita más abundante y, junto con Speiseria ambigua, se asoció con el mayor 

número de especies de murciélagos. Las especies de murciélagos del género Carollia 

fueron las más abundantes y albergaron la mayor diversidad de moscas (Portilla et al., 

2023). 

En el contexto del Parque Universitario de Educación Ambiental y Recreacional 

Francisco Vivar Castro (PUEAR), un área caracterizada por su clima templado y una 

notable biodiversidad. El parque alberga una notable diversidad biológica, se han 

registrado alrededor de 40 especies de plantas útiles en el jardín botánico, incluyendo 

especies forestales y frutales. Las plantaciones forestales predominan en el área, con 

especies como Eucalyptus y Pino; además, de un sotobosque con flora nativa. La 

diversidad faunística incluye varias especies de murciélagos, que son esenciales para los 

estudios ecológicos debido a su papel en el control de plagas y la polinización (Aguirre y 

Yaguana, 2014). La infraestructura del parque está diseñada para facilitar las 

investigaciones científicas. Los estudiantes pueden realizar prácticas relacionadas con 

ecología, botánica y biodiversidad. Esto no solo contribuye al aprendizaje académico, 

sino que también genera datos valiosos para la conservación. Dado que los murciélagos 

son vectores potenciales de enfermedades zoonóticas, estudiar sus poblaciones en este 

parque puede proporcionar información crucial sobre la salud pública. Comprender las 

interacciones entre murciélagos y ectoparásitos puede ayudar a mitigar riesgos asociados 
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con enfermedades transmitidas por estos animales y fomentar la coexistencia armoniosa 

entre los murciélagos y las comunidades humanas (Dick y Dittmar, 2014). 

El estudio de los parásitos y sus hospederos tiene una larga tradición en diferentes 

ramas de las ciencias biológicas; sin embargo, algunas relaciones son poco estudiadas por 

no ser tan evidentes. Tal es el caso de las interacciones parasitarias en murciélagos, que 

han proporcionado evidencias de relaciones ecológicas y evolutivas interesantes. Se han 

encontrado adaptaciones muy complejas en los ectoparásitos para asociarse con los 

murciélagos, ya que estos viven alejados del suelo, son nocturnos y habitan generalmente 

en oquedades o cuevas oscuras y húmedas. Esto ha permitido que el ectoparásito se adapte 

no solo al cuerpo del murciélago, sino también a su entorno (Dick y Patterson, 2006). 

Conocer los ectoparásitos en poblaciones de murciélagos es crucial para 

comprender la ecología y salud de estos mamíferos, así como para evaluar posibles 

implicaciones en términos de conservación y salud pública (Whitaker et al., 2009). Este 

estudio busca contribuir al conocimiento de la fauna parasitaria de murciélagos en 

ambientes urbanos y educativos, con potenciales implicaciones en la gestión de la 

biodiversidad local y la promoción de prácticas de manejo ambiental sostenible. Además, 

este estudio contribuirá a la conservación de las especies y del ecosistema en el que se 

encuentran, que permitirá mostrar la importancia de los murciélagos en proceso 

ecológicos como la polinización, dispersión de semillas y control de plagas. 

Tomando en cuenta lo dicho se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los ectoparásitos que más habitan en murciélagos del Parque Universitario 

de Educación Ambiental y Recreacional “Francisco Vivar Castro” (PUEAR)? 

Este estudio tiene como objetivo identificar las especies de murciélagos y 

ectoparásitos del Parque Universitario de Educación Ambiental y Recreacional 

“Francisco Vivar Castro” (PUEAR), con el fin de evaluar su riqueza y abundancia. Se 

plantea la hipótesis que los murciélagos del parque albergan una diversidad significativa 

de ectoparásitos, y que atributos como el sexo y la edad de los murciélagos influyen en la 

prevalencia y carga parasitaria. 

Teniendo en cuenta esto, se han planteado los siguientes objetivos: 

- Identificar las especies de murciélagos que habitan en el Parque Universitario de 

Educación Ambiental y Recreacional “Francisco Vivar Castro” (PUEAR). 
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- Caracterizar las especies de ectoparásitos que se encuentran en los murciélagos 

del Parque Universitario de Educación Ambiental y Recreacional “Francisco Vivar 

Castro” (PUEAR). 
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4. Marco Teórico  

4.1. Diversidad de murciélagos en Ecuador 

Los murciélagos en Ecuador habitan en una variedad de ecosistemas, desde 

bosques tropicales hasta áreas urbanas y montañas, la mayoría de registros son dentro de 

áreas protegidas (Espinosa et al., 2020). Actualmente, Ecuador cuenta con alrededor de 

64 áreas protegidas que velan por el bienestar de cada ser vivo que habita allí (Ministerio 

del Ambiente, 2015). En Ecuador, los quirópteros representan 38.3 % del total de 

mamíferos, además que es el primer orden con mayor riqueza de especies con 182 

especies (7 de ellas endémicas), 68 géneros y 8 familias; entre ellas, la familia 

Phyllostomidae es la más abundante (Tirira et al., 2024). 

La región Amazónica tiene la mayor riqueza de mamíferos en el Ecuador, con casi 

un 50 % de todas las especies registradas, dentro de esta abundancia se destaca el orden 

Chiroptera, Por ejemplo, en la provincia de Pastaza las especies con mayor número de 

registros han sido Carollia brevicaudum, Artibeus glaucus y Sturnira giannae (Tirira, 

2020). 

Según el mapa de vegetación remanente del Ecuador, un 37% de la superficie del 

país ha perdido su cobertura de vegetación original (Ministerio del Ambiente, 2013), 

tomando esto en cuenta, la más reciente evaluación del estado de conservación de los 

murciélagos del Ecuador considera que 19 están en Peligro, Peligro Crítico o son 

Vulnerables (Basantes, 2020). 

4.2.Importancia Ecológica de los Murciélagos en los Ecosistemas 

Existen diferentes tipos de murciélagos como son los insectívoros, frugívoros, 

nectarívoros, etc., cumplen diferentes roles en el ecosistema, por ejemplo, los insectívoros 

consumen alrededor de 1/3 de su peso en insectos (principalmente dípteros, lepidópteros, 

coleópteros, homópteros, hemípteros y tricópteros) lo que significan que llegan a 

consumir miles de toneladas diarias, si esto no se realizara los principales afectados serían 

los cultivos y por ende no existiera alimento para las personas. Además, algunos de los 

insectos consumidos pueden ser vectores de enfermedades, como la fiebre amarilla y el 

dengue (Albuja, 1999; Boyles et al., 2011). 

En el caso de los frugívoros son dispersores de semillas de especies relevantes 

para la agricultura, así como también de diversas especies pioneras que promueven la 

sucesión secundaria, la regeneración de los ecosistemas naturales y el flujo genético entre 
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las poblaciones vegetales (Burneo et al., 2015). Además, que facilitan el crecimiento de 

las plantas, son de vital importancia en los ecosistemas tropicales. Por otro lado, los 

nectarívoros polinizan no solamente plantas silvestres sino de interés económico para el 

ser humano, en específico cactáceas y magueyes, las cuales son utilizadas para la 

elaboración del tequila (Trejo-Salazar et al., 2015). 

La medicina humana también ha puesto interés en investigar la acción de las 

proteínas anticoagulantes presentes en la saliva de aquellos murciélagos que se alimentan 

de sangre (hematófagos). Esto se debe a que la saliva del murciélago vampiro común 

(Desmodus rotundus) tiene proteínas anticoagulantes, entre ellas la Draculina y la 

denominada Activadora del Plasminógeno de Saliva, estas serían de gran utilidad como 

tratamientos para contrarrestar accidentes cerebrovasculares y en la terapia trombolítica 

(Burneo et al., 2015).   

4.3.Impacto de la Urbanización en la Diversidad y Abundancia de Murciélagos 

Cada especie de murciélago presenta variaciones en su sensibilidad respecto al 

nivel de urbanización, se han identificado varios factores que pueden afectar tanto su 

abundancia como su diversidad en ambientes urbanos. La urbanización tiene un impacto 

significativo sobre estos mamíferos voladores, ya que genera pérdida y fragmentación del 

hábitat, además se encuentra relacionado con la reducción de refugios naturales, 

disponibilidad de alimento y el incremento de la mortalidad por atropellamientos por 

vehículos (Arias et al., 2015). 

Pese a que los murciélagos se encuentran entre los mamíferos silvestres más 

abundantes en las ciudades, los altos niveles de urbanización provocan consecuencias 

negativas para la mayoría de las especies insectívoras de quirópteros, el efecto principal 

de la urbanización es la reducción de la riqueza y el incremento en la abundancia de 

especies oportunistas (Ávila y Fenton, 2005). 

4.4.Importancia de la Conservación de Murciélagos y la Biodiversidad en Entornos 

Urbanos 

Es importante estar relacionado con el estado de conservación de los murciélagos 

por los servicios ecosistémicos ya que brindan y actúan como bioindicadores del estado 

y grado de perturbación de los ecosistemas (Botto et al., 2019) y por el rol que 

desempeñan en la conservación de la flora nativa de los diferentes hábitats. No obstante, 

su importancia no solo se enfoca en la relación murciélago-planta para el equilibrio de 
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los ecosistemas, sino también en funciones ecológicas como la dispersión de semillas y 

el control de insectos (plaga) (Galeano et al., 2012). 

Existen 4 principales amenazas hacia la conservación de murciélagos: 1) 

producción de energía eólica, 2) control de rabia (caza de control); 3) turismo 

(perturbación de refugios naturales) y 4) pérdida de hábitat (eliminación, modificación, 

fragmentación) (Botto et al., 2019). 

4.5. Tipos de Ectoparásitos que Afectan a los Murciélagos 

Por sus características ecológicas, los murciélagos se asocian con una fauna de 

ectoparásitos en su mayoría específica. En los cuales se encuentra la Clase Insecta y 

Arachnida (Subclase Acari), son parásitos hematófagos obligados de murciélagos que 

constituyen un grupo específico tanto en sus aspectos taxonómicos, biológicos como 

ecológicos (Di Benedetto, 2019). 

Según Sánchez et al., (2020) hasta el momento se han descrito 47 especies de 

ectoparásitos relacionadas a murciélagos: 27 especies del orden Diptera (6 Nycteribiidae 

y 21 Streblidae), 13 del orden Hemiptera (4 Cimicidae y 9 Polyctenidae), 7 del orden 

Siphonaptera (5 Ischnopsyllidae, 1 Stephanocircidae y 1 Tungidae) y 2 del orden Ixodida 

(Subclase Acari: Argasidae).  

4.6.Ciclo de Vida, Comportamiento y Efectos de los Ectoparásitos en la Salud de los 

Murciélagos 

Las membranas de la familia Streblidae, permanecen en la piel y alas de los 

murciélagos. Como todos los Diptera, son holometábolos, es decir, que presentan 

diferentes estadios de vida (embrión, larva, pupa e imago). Las hembras dejan a su 

hospedero para depositar sus huevos en el refugio de los murciélagos, cuando los huevos 

eclosionan, los individuos deben localizar y colonizar un hospedero antes de que pueda 

alimentarse, es por ello que la sobrevivencia de estas moscas en principalmente el hecho 

de encontrar un hospedero lo antes posible (Romero et al., 2014). 

Los ectoparásitos de los murciélagos, pueden actuar como vectores de organismos 

infectocontagiosos, ya que influyen en la manutención y diseminación de agentes 

biológicos entre las poblaciones de estos mamíferos voladores. Los estréblidos pueden 

actuar como vectores de enfermedades hacia estos mamíferos, ya sea cuando se alimentan 

de estos o cuando los murciélagos ingieren las moscas o las heces de las mismas, durante 

su acicalamiento (Rojas, 2007). 
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4.7.Interacciones Específicas entre Murciélagos y sus Ectoparásitos 

La población de parásitos se ha clasificado como interactivas y no interactivas (o 

aislacionistas). Las interactivas son aquellas donde las especies parásitas tienen altas 

posibilidades de colonizar al hospedador y por ende tienen poblaciones numerosas con 

altas probabilidades de interacción. Esto ayuda a predecir si existe comunidades 

saturadas, ampliamente equilibradas por interacciones bióticas, con especies dispersas en 

el recurso espacio y respondiendo a la presencia de miembros de otros nichos. Las 

aislacionistas, en cambio son aquellas donde las especies presentan una baja posibilidad 

de colonización, es común en poblaciones pequeñas con reducida probabilidad de 

interacciones entre especies. Ayuda a la predicción de comunidades no saturadas, no 

equilibradas, con especies dispersas individualmente en el recurso espacio y 

desinteresados a la presencia de miembros de otros nichos (Carballo, 2008). 

Se ha observado que las interacciones entre murciélagos y sus insectos 

ectoparásitos son muy especializadas y poco conectadas. Esto nos indica que las especies 

de insectos ectoparásitos no se encuentran interactuando con todas las especies de 

murciélagos y más bien presentan preferencias por una sola especie de murciélago o 

suelen estar en especies congéneres (Cardona, 2020). 

4.8.Factores que Influyen en la Carga Parasitaria y la Resistencia del Hospedero 

Entre los ectoparásitos que más afectan a los murciélagos, comparten instintos de 

seleccionar refugios húmedos como cavernas, especialmente las que contienen alguna 

fuente de agua, además que tienden a formar colonias numerosas. Las cuevas favorecen 

esta interacción de parásito-hospedero, ya que las cuevas brindan las condiciones de 

humedad y temperatura adecuada para el desarrollo de los huevos de las moscas, lo que 

da por resultado altos niveles de parasitismo en murciélagos, los cuales incrementan si la 

cueva es utilizada como refugio permanente. Las hembras presentan cargas parasitarias 

mayores que los machos, esto está relacionado a que las hembras son más sociables 

(Tlapaya-Romero et al., 2015). 

4.9.Posibles Implicaciones para la Salud Pública Asociadas con Ectoparásitos en 

Murciélagos 

Las garrapatas del género Ornithodorus spp. son de gran interés en la salud 

pública, ya que los artrópodos pueden actuar como transmisores del virus de la Fiebre 

Porcina y de bacterias, en las cuales encontramos: Rickettsia ricketsii, agente etiológico 
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de la fiebre Maculosa de las Montañas Rocallosas y de Borrelia spp, estos producen la 

Fiebre Recurrente y la Enfermedad de Lyme. Por otro lado, se consideran transmisores 

de especies de tripanosomas como: Trypanosoma vespertilionis, T. theileri, T. cruzi y T. 

evansi (Rojas, 2007). 

4.10. Revisión de Investigaciones Previas sobre Ectoparásitos en Murciélagos 

En el Ecuador, los estudios de moscas parásitas de murciélagos son pocos y 

sesgados hacia la familia Streblidae: los reportes reflejan la entidad de 50 especies. Se ha 

registrado 424 moscas murciélago parásitas pertenecientes a nueve géneros y 26 especies 

de la familia Streblidae, y 1 género y 3 especies de la familia Nycteribiidae. Las especies 

más abundantes de moscas murciélagos fueron Trichobius joblingi y Basilia ferrisi. En 

cuanto a las interacciones huésped-parásito, Trichobius joblingi y Speiseria ambigua 

fueron asociado con el mayor número de especies hospedadoras (Portilla et al., 2023). 

4.11. Métodos Utilizados para la Investigación de murciélagos  

Para la captura de murciélagos comúnmente se utiliza una red de niebla, esto se 

realiza en horas de la noche, para identificar la especie de murciélago se realiza con la 

ayuda de los guías de campo (Bracamonte, 2018). 

Para la identificación de ectoparásitos se inspecciona a cada murciélago y con la 

ayuda de pinzas de disección y un pincel con alcohol al 70%, se extraen estos 

ectoparásitos y se los coloca en un frasco con alcohol al 70%, los frascos deben estar 

etiquetados para su identificación en el laboratorio. Por cada murciélago se registra el 

número de individuos (abundancia) de ectoparásitos, así como las morfoespecies 

(riqueza) y el lugar de infestación en el cuerpo del hospedero. Una vez tomados todos los 

datos necesarios se liberan los murciélagos, teniendo cuidado de que no vuelvan a caer 

en la red (Romero et al., 2014).
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5. Metodología 

5.1. Área de estudio 

El presente estudio se realizó en el Parque Universitario de Educación Ambiental 

y Recreacional “Francisco Vivar Castro” (PUEAR), ubicado en el cantón Loja, parroquia 

San Sebastián, Ciudadela Universitaria “Guillermo Falconí Espinosa”, a 5 km del centro 

de la ciudad de Loja (Rojas, 2012). Posee una extensión de 96 ha y su rango altitudinal 

esta entre los 2130 a 2520 m s.n.m; se localiza entre las coordenadas geográficas: 79° 

11´07´´ y 79° 12´ 03´´ Longitud Oeste; 04º 01´37´´ y 04° 02´02´´ Latitud Sur; además 

posee un clima templado, con temperaturas promedio anual de 16,6 °C y precipitación 

anual media de 900 mm (Aguirre y Yaguana, 2014). 

La cobertura vegetal del PUEAR se compone principalmente de matorral alto y 

páramo antrópico con una extensión de 28,4 ha (29,58 %) y 20,58 ha (21,44 %) 

respectivamente. Así mismo el parque cuenta con matorral bajo con un área de 14,27 ha 

(14,86 %), plantaciones forestales con una extensión de 13,83 ha (14,4 %), bosque natural 

con un área de 12,93 ha (13,46 %) y finalmente de pastizales con una extensión de 0,65 

ha equivalente un 0,68% del área total del parque universitario (Aguirre y Yaguana, 

2014). 

 
Figura 1. Mapa del Parque Universitario de Educación Ambiental y Recreacional 

“Francisco Vivar Castro” (PUEAR). 

Fuente: (Gaona, 2024). 
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5.2.Procedimiento 

5.2.1. Enfoque Metodológico 

El enfoque adoptado es cuantitativo, dado que se busca registrar y analizar la 

riqueza y abundancia de ectoparásitos en murciélagos. Además, se compararon las cargas 

parasitarias entre individuos según su sexo, edad y especie, para identificar patrones de 

infestación. 

5.2.2. Diseño de la Investigación 

El estudio se enmarca en un diseño observacional descriptivo y de corte 

transversal, ya que se registraron los ectoparásitos presentes en los murciélagos 

capturados durante un periodo específico. Este diseño permitió la caracterización de las 

interacciones hospedador-parásito en función de las variables de interés (sexo, edad y 

especie). 

5.2.3. Tamaño de la Muestra y Tipo de Muestreo 

Para el análisis de ectoparásitos en murciélagos se realizó 8 periodos de muestreo, 

uno por noche. Teniendo como resultado 8 murciélagos en el primer muestreo, 5 en el 

segundo, 12 en el tercero, 2 en el cuarto, 1 en el quinto, 10 en el sexto, 6 en el séptimo y 

7 en el octavo, obteniendo un total de 51 individuos, de los cuales se extrajeron los 

ectoparásitos que se encontraban en cada hospedador. 

5.2.4. Técnicas 

Para la captura de los murciélagos se utilizaron hasta 10 redes de neblina de 

distintos tamaños (12 y 6 m de largo por 2,5 m de alto), estas se colocaron en diferentes 

zonas aleatorias del PUEAR. Esta actividad se realizó desde las 18H00 hasta las 00H00, 

con una revisión de las redes cada 30 minutos para liberar los murciélagos. 

La identificación de cada murciélago se llevó a cabo empleando las claves 

taxonómicas presentes en la guía de campo de Tirira (2017) y, permitiendo su posterior 

liberación. La manipulación de los murciélagos siguió las directrices y normativas 

internacionales recomendadas por la Sociedad Americana de Mastozoólogos (Sikes et al., 

2016). Para la estimación de la edad, se examinó la osificación de las epífisis de las 

falanges al exponer el ala de cada individuo a la luz de una linterna. Esta evaluación 
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permitió clasificar a los individuos como adultos, cuando la osificación estaba completa, 

y juveniles, cuando no se observa osificación (Stoner, 2001). 

Una vez con el individuo capturado se procedió a la colecta de los ectoparásitos, 

se examinó la parte dorsal y ventral del cuerpo de los hospedadores. Se contaron cuántas 

especies de ectoparásito hay en un huésped, de igual manera se contó el número de 

individuos de una especie en un huésped. Se colectaron mediante peinado y la utilización 

de pinzas de punta fina. Los ectoparásitos se conservan en crioviales estériles con alcohol 

al 70% (Komeno y Linhares, 1999). 

Se identificaron características morfológicas de los ectoparásitos recolectados y 

se fotografió cada uno, mediante el uso de un estereomicroscopio (40 x) (modelo nexius 

zoom 6,5x-55x) y se realizó la identificación de los ectoparásitos, con base en 

descripciones morfológicos, artículos y claves taxonómicas. Los especímenes están 

etiquetados y depositados en la colección entomológica del Museo de Zoología de la UNL 

-LOUNAZ. 

5.3.Variables de Estudio 

Nro. Variable Definición Escala Tipo 

1 Riqueza de 

ectoparásitos. 

Número de especies de 

ectoparásitos en un 

hospedador. 

Discreta Cuantitativa 

2 Abundancia de 

ectoparásitos. 

Número de individuos de 

cada especie de ectoparásito 

en un hospedador. 

Discreta Cuantitativa 

3 Riqueza de 

murciélagos. 

Número de especies de 

murciélagos. 

Discreta Cuantitativa 

4 Abundancia de 

murciélagos. 

Número de individuos de 

cada especie de 

murciélagos. 

Discreta Cuantitativa 

5 Sexo del 

murciélago. 

Características anatómicas 

que distinguen a los 

individuos (hembra o 

macho). 

Nominal Cualitativo 



15 
 

6 Edad del 

murciélago. 

Periodo de tiempo que ha 

pasado desde su nacimiento 

(juveniles/adultos). 

Ordinal Cualitativo 

 

5.4.Procesamiento y Análisis de la Información 

Se calcularon los siguientes índices parasitológicos de acuerdo con la metodología 

descrita por Bush et al. (1997): 

Abundancia: es el número de individuos de una especie de ectoparásito particular 

presente en una población de hospederos.  

Intensidad de la infección: se refiere al número de individuos de una especie de 

ectoparásito particular que se encuentra presente en una sola especie de hospedero. Para 

calcular este parámetro, se consideró únicamente la subpoblación de individuos 

infectados, la variabilidad en los grupos etarios y el sexo de los hospedadores. 

5.4.1. Análisis de datos 

Para analizar la media de ectoparásitos presentes en las especies de murciélagos, 

se calcularon intervalos de confianza, una herramienta potente y muy utilizada para la 

estimación de rangos dentro de los cual se espera que se sitúe la media poblacional 

(Newcombe y Merino Soto, 2006), con un nivel de confianza del 95%. 

También, se utilizaron estos estimadores para analizar:  

- La media de intensidad de infección de los ectoparásitos entre murciélagos 

hembras y machos; 

- La media de intensidad de infección de ectoparásitos entre murciélagos 

jóvenes y adultos. 

Para determinar si existen diferencias significativas la cantidad de ectoparásitos 

entre murciélagos hembras y machos; y entre murciélagos jóvenes y adultos, se realizaron 

pruebas t de Student. Esta prueba es una herramienta estadística ideal para evaluar la 

existencia de diferencias significativas entre las medias de dos grupos (Hurtado y 

Silvente, 2012). Se eligieron como resultados estadísticamente significativos, a aquellos 

que tenían un p-valor menor a 0.05, con un nivel de confianza del 95%.  
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Todos los análisis, incluidos intervalos de confianza y prueba t de Student, fueron 

realizados en la plataforma estadística R (R Core Team, 2022). 

5.5.Consideraciones Éticas 

Al realizar esta investigación se siguieron estándares éticos, garantizando la 

mínima interferencia con la vida natural de los murciélagos y respetando los principios 

de la investigación ética en animales, se utilizaron métodos que no son invasivos además 

esta investigación es algo ético ya que se proporciona información y educación sobre los 

murciélagos y los ectoparásitos para así fomentar una comprensión más completa y 

respetuosa de estos individuos.  

Para asegurar la salud del personal expuesto a estos mamíferos voladores se 

realizó una vacunación de tres principales vacunas que son la rabia, tétanos y la fiebre 

amarilla, además al momento de manipular estos animales se hizo con equipo de 

protección que son los guantes y se aplicó correctamente las medidas de sujeción para 

evitar rasguños o mordeduras.  

Además, para la realización de este trabajo se contó con un permiso del Ministerio 

del Ambiente, Agua y Transición Ecológica el cual se dio al ser el proyecto aprobado, de 

igual forma se dio una autorización por parte del Parque Universitario de Educación 

Ambiental y Recreacional “Francisco Vivar Castro” (PUEAR).
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6. Resultados 

La comunidad de murciélagos registrada en el estudio está compuesta por cinco especies 

distribuidas en dos familias: Phyllostomidae y Vespertilionidae. En cuanto a la riqueza, la 

familia Phyllostomidae presenta el mayor número de especies, representando cuatro de las 

cinco especies registradas (80% de las especies).  

En la abundancia relativa, Anoura peruana (Phyllostomidae) fue la especie dominante 

(35,29%). Sturnira erythromos, también de la familia Phyllostomidae, ocupó el segundo lugar 

en abundancia (19,61%). y Sturnira lilium fue la especie menos abundante (9,80%). (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Riqueza y abundancia de murciélagos. 

Familia  Especie  Nro. % 

Phyllostomidae Sturnira lilium 5 9,80 

Vespertilionidae Myotis oxyotus 9 17,65 

Phyllostomidae Sturnira bogotensis 9 17,65 

Phyllostomidae Sturnira erythromos 10 19,61 

Phyllostomidae Anoura peruana 18 35,29 

 Total 51 100,00 

 

La riqueza de ectoparásitos registrada en este estudio está compuesta por ocho especies 

distribuidas en dos familias Streblidae y Spinturnicidae. Las especies de la familia Streblidae 

dominan con el 58,16% del total de individuos, mientras que la familia Spinturnicidae 

contribuyó con el 41,84%. 

La especie Periglischrus tonatii (Spinturnicidae) fue la más abundante, representando 

el 31,91% del total. Le sigue Paratrichobius longicrus (Streblidae) (28,37%), lo que destaca la 

importancia de esta especie dentro de la comunidad de ectoparásitos. Y entre las especies menos 

abundantes se encuentran Megistopoda aranea (Streblidae) y Periglischrus ramirezi 

(Spinturnicidae), representando el 1,42% y el 0,71% del total.  

Tabla 2. Riqueza y abundancia de ectoparásitos. 

Familia  Especie  Nro. % 

Spinturnicidae Periglischrus ramirezi 1 0,71 

Streblidae Megistopoda aranea 2 1,42 
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Streblidae Anastrebla modestini 5 3,55 

Spinturnicidae Periglischrus iheringi 13 9,22 

Streblidae Aspidoptera falcata 16 11,35 

Streblidae Strebla guajiro 19 13,48 

Streblidae Paratrichobius longicrus 40 28,37 

Spinturnicidae Periglischrus tonatii 45 31,91 

 Total  141 100 

 

En cuanto a la infestación, se muestra la distribución específica de los ectoparásitos 

entre los hospedadores registrados, indicando patrones de asociación entre parásitos y especies 

de murciélagos. 

En la especie Anoura peruana se presenta la mayor diversidad de ectoparásitos, con un 

total de cinco especies asociadas. Entre ellas, Strebla guajiro fue la más abundante con 19 

individuos, seguida por Aspidoptera falcata (16 individuos). En Myotis oxyotus se registró una 

baja intensidad de infección, con solo 2 individuos de Periglischrus iheringi. En el caso de los 

murciélagos del género Sturnira (S. bogotensis, S. erythromos y S. lilium), se presenta una alta 

especialización de ectoparásitos Paratrichobius longicrus y Periglischrus tonatii, con 

intensidades que varían entre 12 y 15 individuos. 

Un resultado interesante es que algunas especies de ectoparásitos, como Megistopoda 

aranea, están asociadas exclusivamente con Sturnira erythromos (2 individuos), mientras que 

otras, como Periglischrus ramirezi, fueron detectadas en números muy bajos, restringidas a 

Anoura peruana (1 individuo) (Tabla 3).  

Tabla 3. Intensidad de infección de ectoparásitos por hospedero. 

Ectoparásitos  Anoura 

peruana 

Myotis 

oxyotus 

Sturnira 

bogotensis 

Sturnira 

erythromo

s 

Sturnira 

lilium 

Anastrebla modestini  5 0 0 0 0 

Aspidoptera falcata 16 0 0 0 0 

Megistopoda aranea  0 0 0 2 0 

Paratrichobius longicrus  0 0 15 13 12 

Strebla guajiro 19 0 0 0 0 
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Periglischrus tonatii 13 0 14 12 6 

Periglischrus iheringi 11 2 0 0 0 

Periglischrus ramirezi  1 0 0 0 0 

 

Entre las especies de murciélagos registrados Myotis oxyotus presenta la menor carga 

de ectoparásitos, con una media cercana a 0,5, y un intervalo de confianza estrecho, lo que 

indica baja variabilidad en las observaciones de ectoparásitos en esta especie. En cambio, 

Sturnira lilium presentó una mayor carga parasitaria, con una media cercana a 4,5 y un intervalo 

de confianza más amplio, lo que indica una mayor variabilidad en los datos. Anoura peruana, 

Sturnira bogotensis, y Sturnira erythromos registraron valores intermedios, con medias que 

oscilan entre 3,0 y 4,0 (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Media e intervalos de confianza al 95% del número de ectoparásitos por individuo 

en cinco especies de murciélagos del Parque Universitario de Educación Ambiental y 

Recreacional “Francisco Vivar Castro” (PUEAR). 

 

Correspondientemente al número de ectoparásitos por sexo, la especie Anoura peruana, 

fue la única especie con una diferencia marcada en la infestación entre machos y hembras 

(Tabla 4). 

Tabla 4. Intensidad de infestación de ectoparásitos en murciélagos machos y hembras. 
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Especies de murciélagos Hembra Macho Total 

Anoura peruana 15 50 65 

Myotis oxyotus 0 2 2 

Sturnira bogotensis 15 14 29 

Sturnira erythromos 12 15 27 

Sturnira lilium 4 14 18 

Total  46 95 141 

 

En el análisis comparativo de la media de infestación de ectoparásitos en murciélagos 

en machos y hembras, indica que ambos grupos presentaron medias similares, con valores 

aproximados de 3,5. Los intervalos de confianza al 95% indican una variabilidad moderada en 

ambos casos, con márgenes de error comparables (Figura 3). 

A pesar de la cercanía entre las medias, los intervalos no muestran un solapamiento 

completo, lo que podría sugerir una ligera diferencia entre los grupos. Sin embargo, las pruebas 

estadísticas, con un error del 95%, indicó que no existe una diferencia significativa en la 

cantidad promedio de ectoparásitos entre machos y hembras (Prueba t: t=0,12; p-valor=0,91).  

 
Figura 3. Comparación de las medias de la intensidad de infección de ectoparásitos entre 

Hembras y Machos. Lo cuadros negros indican la media y las barras los intervalos de 

confianza al 95%. H= hembras y M =Machos. 
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En lo que respecta a la infestación por grupos etarios, los adultos presentaron una mayor 

infestación frente a los jóvenes (Tabla 5), sin embargo, no existe diferencia de medias entre los 

grupos de ectoparásitos encontrados (Figura 4), tanto en los jóvenes como en los adultos, con 

una confianza del 95%, no fue significativa (Prueba t: t=-0,26; p-valor=0,79). 

El análisis del número de ectoparásitos en murciélagos adultos y juveniles reveló 

diferencias entre las cinco especies estudiadas. En total, se registraron 141 ectoparásitos en los 

individuos capturados, con una mayor proporción encontrada en murciélagos adultos (99) en 

comparación con los juveniles (42). Anoura peruana presentó el mayor número de 

ectoparásitos, distribuidos en 41 ectoparásitos en adultos y 24 en juveniles. Myotis oxyotus, por 

otro lado, registró el menor número de ectoparásitos, con solo 2 encontrados en juveniles. Se 

destaca que en Sturnira lilium solo se encontraron ectoparásitos en individuos adultos, mientras 

que en Myotis oxyotus, exclusivamente en juveniles (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Número de ectoparásitos registrados en murciélagos adultos y juveniles de cinco 

especies de murciélagos del Parque Universitario de Educación Ambiental y Recreacional 

“Francisco Vivar Castro” (PUEAR). 

Especies de murciélagos Número de ectoparásitos  Total 

Adulto Joven 

Anoura peruana 41 24 65 

Myotis oxyotus 0 2 2 

Sturnira bogotensis 24 5 29 

Sturnira erythromos 16 11 27 

Sturnira lilium 18  18 

Total  99 42 141 

 

En el número promedio de ectoparásitos entre murciélagos adultos y juveniles, no se 

observaron diferencias significativas (Prueba t: t=-0,26; p-valor=0,79). La media de 

ectoparásitos en los murciélagos adultos fue de aproximadamente 3,0, con un intervalo de 

confianza del 95% que abarca desde 2 hasta 4. Por otro lado, la media en los murciélagos 

juveniles también se situó en torno a 3,0, con un intervalo de confianza del 95% que va de 1,5 

a 4,5. Estos resultados sugieren que, dentro de las especies evaluadas, la edad del hospedador 

no influye de manera significativa en la carga de ectoparásitos. 
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Figura 4. Comparación de las medias de la intensidad de infección de ectoparásitos entre 

adultos y jóvenes. Lo cuadros negros indican la media y las barras los intervalos de confianza 

al 95%.  
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7. Discusión 

El presente estudio permitió identificar la infestación de ectoparásitos presentes en la 

comunidad de murciélagos Parque Universitario de Educación Ambiental y Recreacional 

“Francisco Vivar Castro” (PUEAR). Se logró documentar, 5 especies de murciélagos, especies 

que  coinciden con los resultados de un estudio realizado por Calle (2015) sobre la comunidad 

de murciélagos, realizado en la provincia del Azuay, con similares condiciones ambientales 

como altitud (2600 – 3100 m s.n.m.) y precipitación (750 – 1000 mm), al comparar la riqueza 

de especies entre estos dos trabajos, se observó, que las dos zonas de estudio comparten la 

presencia de especies de murciélagos como Myotis oxyotus, Sturnira bogotensis y Sturnira 

erythromos. Ambos trabajos registraron la presencia de especies del género Anoura (Anoura 

peruana en PUEAR y Anoura geoffroyii en el Azuay), lo que puede indicar que las condiciones 

presentes en los bosques montanos son propicias para el desarrollo de las especies de este 

género que cumplen un rol nectarívoro o polinizador. 

Una característica marcada de los bosques montanos, es su densa cobertura vegetal 

(Aguirre y Yaguana, 2014). Y con ello, recursos alimenticios suficientes para la fauna de 

especies frugívoras y nectarívoras, entre ellas los murciélagos (Brosset et al., 1996; Medellín y 

Equihua, 2000; Estrada y Coates-Estrada, 2002; Faria, 2006; Willig et al., 2007). Los 

murciélagos nectarívoros y frugívoros, son fundamentales para la conservación y el 

mantenimiento de los bosques montanos, debido a su rol en la polinización de una variedad de 

plantas, así como también, por su capacidad para la dispersión de semillas (Carrera, 2003). Por 

lo tanto, la interacción de estos murciélagos con el componente vegetal, promueve la 

biodiversidad y contribuye a la resiliencia de los bosques montanos a los diferentes cambios 

ambientales. Además, la elevada abundancia de este grupo de filostómidos, sugiere que existe 

un potencial regenerativo y de rebrote en los ecosistemas (Willig et al., 2007). 

La presencia de Anoura peruana en el Parque Universitario de Educación Ambiental y 

Recreacional “Francisco Vivar Castro” (PUEAR), indica que el ecosistema estudiado presenta 

un buen nivel de conservación, con una alta diversidad florística formada por árboles, arbustos, 

hierbas, parásitas y epifitas (Aguirre y Yaguana, 2014). Además, al ser una especie 

bioindicadora, también estaría mostrando que roles ecológicos importantes, como la 

polinización, se están llevando a cabo de manera óptima, ayudando potencialmente al 

mantenimiento de los ecosistemas (Galeón y Moya, 2018). 

En lo que respecta a los ectoparásitos, existe una asociación especifica entre murciélago 

y ectoparásito, en donde únicamente ectoparásitos de las clases Insecta y Arachnida (Subclase 

Acari) estuvieron presentes en las especies de murciélagos registrados. Este resultado coincide 
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con los hallazgos encontrados en un trabajo realizado por Benedetto (2019), quien también 

estudió la asociación especifica entre especies de murciélagos y ectoparásitos. 

En cuanto a la riqueza de ectoparásitos se identificaron 8 especies pertenecientes a dos 

familias Streblidae y Spinturnicidae, comparando con estudios realizados por Liévano-Romero 

et al., (2019) y Orta-Pineda et al., (2020), el primero en ecosistemas de sabanas de la Orinoquía 

y el segundo en un ecosistema de características tropicales, que se modifican por la influencia 

de las cadenas montañosas, con climas que varían de muy calientes a muy fríos, 

respectivamente, si bien, identificaron un mayor número de ectoparásitos y son ecosistemas 

diferentes, en ambos casos el mayor número de especies pertenecen a las familias Streblidae y 

Spinturnicidae, coincidiendo en lo encontrado en el presente estudio. 

En ambos estudios al igual que el estudio actual, la familia más abundante fue Díptera: 

Streblidae, a pesar de esto, tanto las dos familias de ectoparásitos se pueden encontrar 

parasitando a murciélagos filostómidos (Phyllostomidae) (Graciolli y Carvalho, 2001; Gordon 

y Owen, 1999). Lo mencionado se puede corroborar ya que en el actual estudio 4 especies de 

murciélagos (Sturnira lilium, Sturnira bogotensis, Sturnira erythromos y Anoura peruana) 

pertenecen a la familia Phyllostomidae que se encuentran interactuando con especies de 

ectoparásitos pertenecientes a las familias Streblidae y Spinturnicidae. 

En cuanto, a la abundancia de ectoparásitos, la especie más abundante en este estudio 

fue Periglischrus tonatii, similar al encontrado por Armijos (2024) en bosque siempreverde de 

tierras bajas y bosque siempreverde piemontano. Según Minaya et al., (2021) esta especie de 

ectoparásito solo se ha registrado en murciélagos Lophostoma spp en Perú, además de ser 

monoxena. Esto implica que suelen tener una relación muy estrecha con sus hospedadores, lo 

que indica que dependen de ellos para completar su ciclo de vida (Navone, 2018). En el caso 

de los ácaros como lo es Periglischrus tonatii, Lučan (2006) menciona que pasan la mayor parte 

de su ciclo de vida en las membranas de las alas del hospedador.  

Con lo antes mencionado, se observar que los ectoparásitos que infestan a los 

murciélagos están altamente adaptados a sus hospedadores, presentando una notable 

especificidad. Esto es evidente en el caso de Strebla guajiro que se encontró presente solo en 

Anoura peruana o Paratrichobius longicrus presente en solo murciélagos del género Sturnira 

esto se puede traducir a que las especies de insectos ectoparásitos no se encuentran 

interactuando con todas las especies de murciélagos y más bien presentan preferencias por una 

sola especie de murciélago o suelen estar en especies congéneres (Cardona, 2020). 

También se ha evidenciado que existe una intensidad de infestación en lo que respecta 

al sexo de los murciélagos, Tlapaya-Romero et al., (2015) menciona que las hembras presentan 
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cargas parasitarias mayores que los machos, esto está relacionado a que las hembras son más 

sociables, sin embargo, el presente estudio refleja que hubo una carga parasitaría casi similar 

entre machos y hembras, exceptuando el caso de Anoura peruana y Sturnira lilium donde los 

machos fueron mayormente infestados esto se debe por factores biológicos y comportamentales 

como es la actividad territorial y/o contacto con otros de su especie, también las diferencias 

químicas (de la piel, hormonas circulantes) o morfológicas del hospedero hacen que un sexo 

sea una mejor o peor fuente de alimento o un medio para adquirir una ventaja reproductiva  para 

los ectoparásitos (Bursten et al., 1997; Muñoz, et al., 2003), pero mediante análisis estadístico 

no se presenta una diferencia significativa entre sexos. 

Además del sexo, también existe otro factor de infestación y son los grupos etarios, 

Beloto et al. (2005) señalan que la etapa de desarrollo con la mayor intensidad de infección es 

la juvenil, debido a la estrecha relación de las hembras con sus crías, éstas pueden transmitir 

ectoparásitos a las crías, comparando con los resultados obtenidos se puedo observar, que lo 

que mencionaron no se cumple en este estudio, ya que los adultos presentaron una carga mayor, 

se podría deducir que los adultos presentaron una mayor infestación ya que su tamaño corporal 

es mayor a comparación de los juveniles, de igual manera los adultos tienen una estructura 

corporal que puede llegar a brindar una mejor comodidad para los ectoparásitos (Muñoz et al. 

2003), así mismo, como en el caso del sexo, los grupos etarios no presentaron diferencia 

estadística. 

Para finalizar, a pesar de que existen algunos estudios sobre ectoparásitos en 

murciélagos en Ecuador, la cantidad de investigaciones es limitada. Este trabajo podría llenar 

vacíos en el conocimiento sobre la diversidad y distribución de ectoparásitos en murciélagos 

locales, ya que los ectoparásitos son indicadores importantes de la salud del ecosistema. Al 

estudiar su presencia y abundancia en murciélagos, se puede proporcionar información valiosa 

sobre el estado de los hábitats naturales y cómo estos se ven afectados por factores ambientales 

y antropogénicos. 
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8. Conclusiones 

Este estudio da a conocer las especies de ectoparásitos que se encuentran en el Parque 

Universitario de Educación Ambiental y Recreacional “Francisco Vivar Castro” (PUEAR), 

teniendo un total de 141 individuos y 8 especies de murciélagos, donde el ectoparásito más 

notable fue  Periglischrus tonatii, estos resultados no solo contribuyen significativamente al 

conocimiento sobre la biodiversidad de ectoparásitos en el área, sino que también destacan la 

importancia de estos organismos como indicadores de salud ecológica. 

Se identificron un total de 51 murciélagos pertenecientes a 5 especies de la familia 

Phyllostomidae y Vespertilionidae, donde la más abundante fue Anoura peruana lo que indica 

una diversidad significativa tanto en los huéspedes como en los parásitos, esto resalta la 

importancia de la conservación de estos ecosistemas para mantener la biodiversidad. 

En cuanto a la caracterización de los ectoparásitos se evidenció que los individuos 

capturados pertenecieron a dos tipos de familias, 3 especies a la familia Spinturnicidae (ácaros) 

y 5 especies a la familia Díptera (moscas). 

En lo que respecta al sexo y los grupos etarios, no se encontraron diferencias 

significativas en la carga de ectoparásitos entre sexos ni entre grupos etarios de murciélagos., 

Sin embargo, estos hallazgos resaltan la importancia de seguir explorando las dinámicas 

huésped-parásito, considerando factores como edad, sexo y su rol en los procesos ecológicos 

dentro del parque. 
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9. Recomendaciones 

Se sugiere realizar muestreos en diferentes épocas del año para obtener una visión más 

completa de la riqueza y abundancia de ectoparásitos en la comunidad de murciélagos. 

Profundizar en la relación entre ectoparásitos y la transmisión de patógenos, 

especialmente en el contexto de la salud de las poblaciones de murciélagos y los posibles 

riesgos para la salud pública. 

Fomentar programas de educación y sensibilización sobre la importancia de los 

murciélagos y sus ectoparásitos en el ecosistema, destacando su papel en el control de insectos 

y la polinización. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Autorización de recolección de 

especímenes por parte del ministerio del 

medio ambiente. 

 

Anexo 2. Instalación de redes de niebla. 

 

Anexo 3. Captura de murciélagos de las 

redes de niebla. 

 

Anexo 4. Extracción de ectoparásitos. 
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Anexo 5. Hoja de campo. 

 

Anexo 6. Identificación de ectoparásitos en 

el laboratorio microscópico del herbario. 

 

Anexo 7. Marcaje y liberación de 

murciélagos. 
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Especies de ectoparásitos. 

 

Anexo 8. Strebla guajiro vista ventral. 

 

Anexo 9. Strebla guajiro vista dorsal.  

 

Anexo 10. Periglischrus tonatii vista ventral. 

 

Anexo 11. Periglischrus tonatii vista dorsal. 
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Anexo 12. Aspidoptera falcata vista dorsal.  

 

Anexo 13. Aspidoptera falcata vista ventral 

 

Anexo 14. Periglischrus iheringi vista dorsal 

 

Anexo 15. Periglischrus iheringi vista 

ventral. 
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Especies de murciélagos 

 

Anexo 16. Myiotis oxyotus. 

 

Anexo 17. Anoura peruana 

 

Anexo 18. Sturnira erythromos 
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Anexo 19. Certificado del abstract. 
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