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Artibeus obscurus (Schinz, 1821), es una espe-
cie frecuente y ampliamente distribuida en los 
bosques húmedos al este de Los Andes, desde  
Colombia y Venezuela, a lo largo y ancho de toda 
la cuenca amazónica, hasta las Guayanas, Brasil 
y Bolivia (Marques-Aguiar, 2008); sin embargo, 
como ocurre con la mayoría de especies de mur-
ciélagos, a pesar de su abundancia, es poco lo que 
se conoce sobre su historia natural, según se puede 
apreciar en la revisión de Haynes y Lee (2004).

En lo referente a la dieta, la información que 
se dispone para A. obscurus es limitada (Haynes 
y Lee, 2004; Marques-Aguiar, 2008; Fabián et 
al., 2008). Se sabe que es una especie que puede 
alimentarse de frutos, además de flores y polen 
(Linares, 1998; Eisenberg y Redford, 1999; Hay-
nes y Lee, 2004; Fabián et al., 2008).

En un estudio en la Amazonía peruana, Davis 
y Dixon (1976) encontraron que A. obscurus pue-
de consumir frutos de Ficus sp., Inga marginata 
y Pourouma cecropiifolia; mientras que Marques-
Aguiar (2008), comentó que la especie ha sido 
capturada mientras transportaba frutos de Ficus 
en Colombia, Perú y Brasil. Mientras que en una 
síntesis de las semillas dispersadas por murciéla-
gos neotropicales, Galindo-González (1998) docu-

mentó dos especies en la dieta de este quiróptero: 
Clarisia biflora y Dipteryx alata.

En un inventario sobre las plantas utilizadas 
por murciélagos en Brasil (Fabián et al., 2008), se 
determinó que dentro de un listado de 189 especies 
vegetales, apenas tres han sido encontradas en la 
dieta de A. obscurus: Cecropia glaziovii, C. pa-
chystachya y Piper crassinervium.

En varios análisis de heces fecales se ha en-
contrado que A. obscurus ha consumido semillas 
de Ficus, Piper y Vismia, en un estudio en Bolivia 
(Arteaga, 2001); y de Anthurium y Cecropia, en 
Ecuador (Arguero et al., 2012); este trabajo es el 
único que al momento incluye información sobre 
la dieta de la especie en el país.

En otros análisis de muestras fecales en Bra-
sil y Perú, se han registrados algunos ítems vege-
tales, entre los cuales destacan en ambos casos 
semillas de Piper, Cecropia y Ficus (Ascorra et 
al., 1996; Almeida et al., 2007).

Con estos antecedentes, se puede resumir que 
la dieta conocida de A. obscurus se limita a nueve 
géneros vegetales.

En una evaluación ecológica rápida llevada a 
cabo en el Bosque Protector Pañacocha (00°25’S, 
76°06’W; 261 m), provincia de Sucumbíos, a las 
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19:15 horas del 19 de agosto de 2011, se captu-
ró en una red de neblina un macho adulto de  
A. obscurus mientras transportaba en su hocico un 
fruto redondo de color rojo-anaranjado, de aspecto 
similar a un Ficus. Luego de la respectiva revisión 
botánica, se determinó que se trataba de una espe-
cie de la familia Celastraceae: Cheiloclinium cog-
natum (Miers) A.C.Sm., la cual se presenta como 
liana, árbol o arbusto.

La captura de Artibeus obscurus con el fruto 
de Cheiloclinium cognatum se dio en bosque pri-
mario, en una red colocada sobre un pequeño este-
ro en bosque colinado.

La distribución de C. cognatum abarca desde 
Costa Rica hasta Perú, Bolivia y Brasil (Missouri Bo-
tanical Garden, 2012). En Ecuador, se encuentra en 
bosques tropicales de la Costa y la Amazonía, tanto 
en terrenos planos como colinados (Missouri Botani-
cal Garden, 2012). Se tienen registros en las provin-
cias de Guayas, Los Ríos, Napo, Orellana, Pastaza y 
Sucumbíos, en altitudes de 70 a 500 m; aunque tam-
bién se conoce a 1 100 m, en la provincia de Zamora 
Chinchipe (Missouri Botanical Garden, 2012).

Hasta donde se conoce, esta es la primera 
vez que se registra esta especie vegetal en la dieta 
de un murciélago frugívoro; aunque, Townsend 
(2001), ya comentó que es consumida por el leon-
cillo (Callithrix pygmaea; Primates, Cebidae); por 
lo cual no se descarta que otras especies de mur-
ciélagos puedan hacer uso de los frutos esta planta.
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