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RESUMEN. 

En las cercan!as de Parres, Distrito Federal, se 11 evo a 

cabo la cuantif!cac1on de la dieta del =acatuche o tepor1ngo, 

con el objeto de estimar la variacion 

alimenticia para las diferentes estaciones de un periodo anual. 

El trabajo se baso en la identificaciOn microscopica de las 

epidermis vegetales que no se alteran por la digestion y que son 

encontradas en los e}:crementos de los conejos. Tales epidermis 

fueron agrupadas en cuatro categorlas: 

herbaceas y gramlneas. 

arboreas, arbustivas, 

Las observaciQnes y los calculas efectuados sugieren cierta 

preferencia alimenticia a lo largo del al'lo. El zacatuche tiene 

una marcada apetencia por los :;:acates amacollados, es decir, basa 

su alimentaciOn en gramlneas, 

mª~CQ~Cª es la mas importante. 

fluct~a poco durante el al'lo. 

L.a variacion de este alimento 

Tambian se encentro que el =acatuche se alimenta de las 

hojas del arbol 81!'.l!.!§ ªCS!d!.s durante todo el .al'lo, presentandose 

una disminuciOn considerable en mayo ( 1. 50%)' probablemente a 

que hay mas diversidad de alimento disponible •• 

Dentro de las especies arbustivas la mas importante esta 

representada por ª~Qg!~i2 mi~CQ~b~l!9, 

meses de menor humedad enero <49.25%>, 

<37. 097..). 

que la consume 

febrero (50.34%) 

en los 

y marzo 

La;; -fluctuaciones en la ingestion de espe.cies herbaceas, 

Íii 



puede deberse a la abundan e i a, causada a su ·.tez. por la 

estacionalidad. Este tipo de forraJe, aunque nutritivamente es 

de buena calidad, tiene un papel secundario en la alimentacíOn 

del zacatuche o teporingo. 

Por 

porcentajes 

zacatuche; 

vegetales, 

mismas. 

lo tanto, se puede concluir que la variaciOn de 

de cada una de las especies de que se alimenta 

los 

el 

se puede deber a la preferencia por algunas especies 

a su valor nutritivo y al estado fenolOgico de las 
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INTRODUCCION. 

La fauna de nuestro pais se encuentra declinando en forma 

peligrosa. Muchas especies importantes se vuelven raras, otras 

es tan practicamente extinguiendose y las que eran comunes, 

escasean. Los factores principales causantes de.esta situaciOn 

son: la rnadecuada aplicaciOn de las disposiciones de caza, 

determina que esta actividad se practique todo el arto; 

ejercicio de la caza lucrativa o comercial; la destrucciOn 

que 

el 

del 

habitat como consecuencia de la tala intensiva e irracional, y 

otras formas de perturbaciOn como la apertura de tierras al 

cultivo, contami naci.On 

indiferencia general del 

por plaguicidas, 

pueblo ante la 

la ignorancia 

importancia de 

e>:plotaciOn racional y preservaciOn de los recursos naturales. 

e 

la 

Este aspecto resulta particularmente significativo puesto 

que se sabe que las relaciones trOficas de los organismos forman 

parte de todo ei contexto biclOgico que les rodea y los ata de 

manera 

como 

mas o menos estrecha a otros organismos tanto 

animales en el medio. El conocimiento de esta 

vegetales 

trama de 

relaciones o cadenas en la naturaleza nos per•ite conocer y 

valorar la importancia de cada uno de los seres vivas. Esta 

importancia ha hecho que en los ultimas al"los se haya despertado 

gran preacupaciOn al respecto y se haya hecho énfasis en los 

estudias ecolOgicos, el posible manejo de los ecosistemas y a la 

conservaci On d.e areas si i vestres. 

Como parte notable de este enfoque, los estudios de dieta 



en mami fer os son 

nicho, procesos 

mami f eros sobre 

los 

importantes para comprender la relacion 

competitivos, y la influencia que eJercen 

de 

los 

los ecosistemas naturales y cultivados. 

est1.1di.os sobre dieta en mamiferos no solo :<ctualmente 

involucran 

consumidos, 

determinaciones cuantitativas de alimentos 

alimenticio sino tambi~n la abundancia del recurso 

para conocer el papel de seleccion y 

(De Blase y Martin, 1982>. 

preferencia de dieta 

El principal proposito de las investigaciones sobre 

preferencias alimenticias de los mamiferos silvestres es el de 

conocer qué fuentes alimenticias son utilizadas, 

de donde obtienen tales alimentos; este tipo de 

servido de base para investigaciones, como.la 

cómo, cuAndo y 

estudios ha 

relacion entre 

variabilidad estacional y disponibilidad de alimento, incidencia 

de enfermedades relacionadas con el suministro de alimento, 

dinAmica poblacional y su coorrelaciOn a factores nutricionales. 

También han sido de relevancia estudios como la calidad nutritiva 

del alimento, influencia de la dieta sobre la reproducciOn y el 

crecimiento, establecimiento y manutenciOn de poblaciones de 

caza, estudios sobre el metabolismo y su relaciOn al uso de 

pesticidas sobre la mastofauna silvestre <Korschgen, 1969). 

Dentro del orden Lagomorpha, 

familia Eurymylidae <plioceno 

se incluyen los fO~iles de la 

tardio>; actualmente, salo 

e~isten dos familias, CLeporidae y Ochotonidae>. La familia 

Ochotonidae, con un género viviente Q~tlg:!;.gnª y con 14 especies, 

que se distribuyen en Asia, Europa, y Norteamérica. En la 



familia Leporidae, ampliamente distribuida. se encuentran 

generes y 49 especies de liebres y conejos, 

los encontramos en bosques templados, 

llanuras y bosques tropicales \Vaughan. 

cuyos representantes 

tundras. desiertos. 

En 

eslabon 

1978; Hall,1981>. 

las comunidades naturales los leporidos constituyen 

clave de las redes alimenticias, ya que son parte 

un 

muy 

importante en la di eta de muchos depredadores. Sin embargo, como 

resume Fogden <1979>, hay otros muchos aspectos en que los 

lagomorfos actuan en beneficio del hombre, como el consumo o 

destruccion de malezas y arbustos indeseables, la dispersiOn de 

semillas de pastos ·forrajeros, la fertilizacibn del area al 

transformar las plantas en estiércol, el afloramiento y aereacion 

del suelo por medio de sus actividades excavadoras y, por ultimo, 

constituyen uno de los objetivos mas comunes en el deporte de lw 

caceria, al mismo tiempo que proporcionan a mucha gente ._,n 

valioso recurso alimenticio. 

Por lo tanto, antes de intentar regular las poblaciones ~e 

liebres y conejos, es necesario contar con un conocimiento 

adecuado 

tanto sus 

de las interaciones ecologicas. p"ra tomar 

efectos nocivos como benéficos en relacion 

en cuenta 

con l.os 

intereses del hombre. 

Es necesario, entonces, conocer no sOlo cuales son los 

depredadores naturales de los conejos silvestres, sino que tipo 

de alimento consumen. Desafortunadamente poco se sabe sobre la 

alimentaciOn de los leporidos silvestres. 

Sin embargo, e~isten algunas referencias que ilustran la 
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dieta de algunos conejos y liebres silvestres. 

La dieta anual del coneJO pigmeo tªcª~b~!ªgy~ i~•bQ§Q§~§l, 

fue estudiada en el suroeste de ldaho, Estados Unidos. 

spp. son consumidas a lo largo del aNo, aunque en menor cantidad 

en primavera <51%) que en invierno (99'l.l. Gramineas y hierbas 

las consume en primavera (39 y lO'l., respectivamente) y 

disminuyen en su dieta en las estaciones de otoNo e invierno. 

Durante el periodo de primavera - otoNo, la densidad relativa 

para arbustos fue de 51%, gramineas 39% y lO'l. hierbas presentes 

en los excrementos del conejo pigmeo. La dieta anual basica la 

representan los arbustos con 67%, gramineas 26% y hierbas 6%. 

son consumidas por los conejos 

en mayor frecuencia que otras gramineas y representan los 

alimentos pre~eridos en primave~a, en tanto que las hierbas son 

consumidas poco por ser estacionales <Green y Flinders, 1980). 

Los principales alimentos que componen la dieta de 

§~l~ilª9Y§ !!gci~•UY§, fueron determinados por analisis estomacal 

de 527 conejos colectados durante un periodo de tres aNcs (1971-

1973). El contenido de cada estomago fue analizado por revisibn 

histolbgica de los tejidos vegetales. Se encontraron un total de 

233 plantas de 43 familias; 45 de todos los alimentos fueron de 

tres familias: Gramineae 51.9%, Leguminosae 19.3% y.Compositae 

9.4%. Otras familias en orden de importancia fueron: Rosaceae 

2.3%, Anacardiaceae 1.4%, Caryophyllaceae 0.9%, Ulmaceae 0.9'l., 

Solanaceae 0.97. y Euphorbiaceae 0.77.. Se encontraron tambi~n, 20 

familias con porcentaje menor que 0.5'l. <Korschgen, 1980). 



se encontro que la composicion de 

su dieta cambia en relacion a factores del medio ambiente arido 

en donde vive; en epacas secas se alimenta de cactus y hierbas 

que le proporcionan el recurso agua; en este estudio se encentro 

que los pastas constituyen con porcentaje de 37.9% de la dieta 

total; hierbas 41.3% y arbustos con 20% ITurkowski, 1975). 

Ceba-11 os y Gal indo 11984 >, mencionan que §::t!.Yil;¡ig!J§ 

ªYQ!JgQQii QªCYYlY§, se alimenta de una gran variedad de hierbas y 

arbustos; dentro de su dieta se incluyen hojas, tallos y corteza 

de arboles y arbustos. Ocasionalmente pueden consumir plantas 

cultivadas. 

En el su dieta 

incluye gran variedad de vegetales, pastos, hierbas, plantulas, 

legumbres, frutos y granos. Muestran preferencia por los brotes 

tiernos, por lo que es comun verlos en determinadas épocas en los 

sembradios. 

primero 3 

despues de 

importante 

1984). 

Se han observado dos periodos de alimentaciOn: el 

O 4 horas después del amanecer y el segunda una hora 

ponerse 

eslaban 

el sol. Estos 

en la cadena trOf ica 

conejos constituyen un 

(Ceballos y Galindo, 

Fogden 11979>, encentro que la alimentacian de la liebre de 

cola negra, bgQ~§ sªlifgcai~~§, se 

también gramlneas. Sin embargo. 

incluyen arbustos, 

estas ultimas son 

hierbas y 

consumidas 

principalmente en la epoca de lluvias cuando la renovacian es tan 

rapida que no le quitan alimento al ganado como podrla suceder si 

las consumieran en la epoca de sequia. No obstante, por su 



comportamiento selectivo de alimentos y la dispersión de semillas 

a trav~s de sus excrementos, estas liebres afectan la 

disponibilidad y presencia de especies vegetales en su habitat 

CCurrie y Gowin, 1966; Westoby, 198<)). Por Oltimo se las ha 

hecho 

para 

responsables 

el pastoreo, 

de la dispersión de arbustos "indeseables" 

como por ejemplo el mezquite <ECQ§•Riá sp.l. 

Aunque se ha demostrado en experimentos de laboratorio que muchas 

de las semillas de estos arbustos aceleran su germinación al 

pasar por el tracto digestivo de las liebres, en el campo no es 

mucho el ~xito ya que las hormigas y los roedores detectan las 

En 

el 

semillas en los excrementos de las liebres y las ingieren. 

cambio,. en el ca~o de las semillas que son consumidas por 

ganado, el excremento es tan voluminoso que los roedores y las 

hormigas no pueden detectar las semillas. Las observaciones de 

este autor sLtgieren que la dispersion del 

es despreciable si se compara con la 

mezquite por 

que efectC:ta 

las 

el 1 i ebres 

ganado, ya que en una hectarea encentro que 94 plantulas crecian 

en excremento de ganado y solo una en las bolitas fecales de las 

liebres. En ocasiones, estos lagomorfos se alimentan de los 

CLtltivos y algunos pueden transmitir enfermedades como la 

tularemia. 

Las preferencias alimenticias de bge~§ fueron 

determinados 

su dieta en 

por analisis microscopico del contenido estomacal, 

invierno consiste principalmente del abeto rojo, 

sauce y aliso. La mora azul, el arandano y ~g~i§g~~ro representan 

el 47% de la dieta en primavera, y las hojas de~ sauce, rosas y 



otros arbustos representan 70% de la dieta en verano. Los indices 

de similitud y diversidad indican una mayor ~artedad de alimentos 

durante la primavera que en invierno, este se debe que en 

primavera hay una mayor cantidad de esp ec: i es vegetales 

disponibles CWolff. 1978). 

Como se PL•ede aprec1ar, esta i nf ::irmac: ion resulta ffiLlV 

valiosa para el conocimiento del papel ecológico que desempel'lan 

los leporidos en los ecosistemas naturales. En nuestro pais aun 

no se ha dado la importancia debida a este campo de la 

investigación. a pesar de que e>:isten nueve especies de conejos y 

cinco de liebres, todas ellas silvestres. Seis de estos 

cuya biologia es practicamente desconocida. se 

encuentran restringidos a areas de distriucion bien locali~adas. 

Lista de especies 
Las especies marcadas 
distribución restringida. 

de 
con 

l agomorfos 
asterisco 

mexicanos. 
tienen area.s 

§. Q!:ª~ai.1.Ü~OlÜ.ª 

§. !;.!,!!:Ü.!;""lª!:..Ü!á 

§. f.!.Q!'.::i!;!ª!]!,!~ 

* §. 9!:::2Y.2Q!Ji 

* §. !..O.§QQ.!:!§ 

de 



+-amb18n conoc1do .:::orno :: acatuc:he 

teporingo. tepol1to coneJO de los volc~nes. es un género 

monoespecifico. relicto y end8m1co de una •rea muy reducida de· la 

parte central de la Cordillera Neovolcan1ca Transversal 

<Figura 1 >. También considerado como en peligro de extinción, es 

el mas peque~o y desconocido de los lagomorfos de México. Sus 

caracterlsticas generales son: longitud total promedio de 290 mm, 

SL\ pelaje es de color moreno oscuro y la diminuta cola no es 

visible; las orejas son cortas, redondas y pequeftas <Cervantes. 

1980; Hall, 1981>. 

Los excrementos del :acatuche son en forma de disco, con su 

centro mas ensanchado, de color ocre con leves variaciones de 

intensidad, y con un diamétro promedio de 9 mm. Estas 

caracteristicas 'I su peculiar distribución espacial las hace 

inconfundibles con los excrementos de §~lYil2gY§ flQCi9ªDY§ Y §. 

especies simpatricas con B· g!ª~i <Gaumer, 1913; 

Villa, 1952, 1974; Leopold, 1977; Cervantes, 1980; Rojas, 1951; 

Aranda ~~ 21·• 19801. 

Lo poco que se conoce acerca de la alimentacion del 

:acatuche, es que se alimenta, de preferencia, 

:acatOn Eg§~Y~2 ªmQli§§iffiª' la cual empieca a 

e}:tremos; tambi~n se dice que consume otras 

de la hoja del 

comer por los 

plantas como: 

81~bgm!11ª §i~ºª19iªgfgliª y ~~§gQiQ§i§ ªcg~~ª· esta ultima· de 

olor y sabor pronunciados y agradables. Estas hierbas crecen en 

<Gaumer, 1913). 

Las ·observaciones de campo de Rojas (1951>_, indican que las 
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Figura 1.- Area de distribuci6n del zacatuche.6 teporingo, Rornerolagus diazi, 

(Hall, 1981). 
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Figura la.- Distribuci6n actual conocida del zacatuche 6 teporingo, Romerolagus diazi, 

(Tomado de Cervantes, 1980). 



plantas que componen la dieta del teporingo san: 

Cen y 

aunque tambien se alimentan de los cultivos de maiz 

los agricultores comentan que este conejo no es una 

que afecte sus cultivos, ya que los teporingos viven en 

zonas rocosas y por lo tanto ahi no hay cultivos de maiz. 

Pareée que entre las plantas que componen su dieta, 

una planta aromatica que forma matorrales densos 

en e: u ya base del vegetal Vil la ( 1952> 

congregarse a estos leporidos. 

figura 

~"'ni!ª 

observo 

Otras observaciones mas recientes sobre la dieta basica de 

·mencionan a las 

de las cuales 

Aunque en menor grado 

también se alimentan de ~c~ngi~m sp.; ocasionalmente, ingieren 

Algunas las hojas de ~ic2i~m sp., y una liliacea. 

evidencias sugieren que consume las semillas de la enredadera 

y la corteza verde y jugosa del arbol §i¡;~g§ 

ªcg~tª. Se ha mencionado tambien, que los sembradios de avena 

para forraje 

alimento para el zacatuche 

Ceballos y Balindo 

alimenta preferentemente 

representan una buena +uente de 

<Cervantes, 1980}. 

(1984>, comentan que el zacatuche se 

de las partes verdes y tiernas de los 

renuevos de los zacatones y de otras hierbas. Sus e~crementos son 

depositados en el mismo lugar donde se alimentan y, como otros 

conejos, toman directamente del ano el e:i<c..-eme1.-.to. .-esultante ele 



la primera ingestiOn y lo digieren por segunda vez. 

De lo anterior, se puede notar que la informaciOn sobre la 

dieta del zacatuche es escasa, se encuentra dispersa, proviene de 

indirectas y de pocas observaciones de campo. Por 

estudio tuvo como objetivo proporcionar 

evidencias 

tanto, el 

informacian 

presente 

colectada sistemAticamente para complementar el 

conocimiento de la dieta en su 

ambiente natural. 

En este estudio se analizaron los excrementos para estimar 

las preferencias alimenticias del zacatuche en las diferentes 

estaciones <invierno, primavera, verano y otoNol. 

si existe variaciOn .de alimento a lo largo del aNo. 

Y determinar 

Se escogieron las muestras de excrementos, 

estomacales, por varias razones; en primer lugar, 

y no muestras 

debido que este 

conejo es endemico y esta considerado en peligro de extincion, 

por tanto, no es adecuado sacrificar individuos para efectuar 

analisis de contenido estomacal¡ en segundo lugar porque, los 

e~crementos son fAciles de colectar y almacenar, a diferencia de 

los estomagas; por Qltimo, debido a que una colecciOn continua de 

bolitas fecales puede ser tomada de la misma poblacion de 

conejos, ya que comportamiento 

territorial bien localizado¡ entonces, son otiles los excrementos 

sin necesidad de sacrificar zacatuches. 



MATERl~LES Y METODOS. 

Los 

dietas de 

m~todos por mediolde los cuales se pueden evaluar las 

los mamiferos s n varios: la revisiOn de tractos 

digestivos, 
1 

observaciones d"rectas, conteos de mordidas tomadas 

de las especies vegetales (Free !a!. ª1·, 1971)' o los mas 

elaborados como fistulas esof agicas y del rumen (Van Dyne y 

Forrel l, 1964), los cuale tienen ciertos inconvenientes ya que 

son laboriosos y costosos. y finalmente, el analisis fecal 

<Storr, 1961; Free ~:!;. ª··., 1970). Se llevan a cabo en la 

actualidad y solos o combin dos proveen de buena informaciOn para 

evaluar el papel que re resentan dichos organismos en los 

ecosistemas y por consig iente las relaciones establecidas con 

otros animales y con la ve etaciOn que les rodea. 

El presente estudio esta basado en los datos obtenidos a 

partir de la t~cnica del analisis microscOpico de los 

excrementos. Este m~tod se considero el mas adecuado ya que, 

por un lado, evita el acrificio de los animales y por otro 

proporciona g~an cantida de muestras, las cuales representan 

varios periodos de alimen aciOn y de una misma poblaciOn <Anthony 

y Smith, 1974). Otra entaja del analisis fecal es que no 

interfiere con los habit s normales de los animales, permite un 

muestreo ilimitado y es. l mejor procedimiento a usar cuando se 

estudian especies en p ligro de extinciOn. Permite ademas, 

comparar los datos de dos o mas animales al mismo tiempo y el 

muestreo requiere de poc equipo (Holechek !a!.ª!., 1982). 
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Sin embargo, 

inconvenientes como 

como 

son: 

cualquier otra técnica tiene ciertos 

la dificultad de diferenciar heces 

similares de otras especies en el campo, la e>:act i t. .. 1d en 

reconocimiento de las epidermis que no se modificaron por 

digestion, la dificultad de reconocer tales fragmentos 

el 

la 

en 

especies y a veces a generas y, ademas, puede ocurrir también la 

destruccion de algunas especies vegetales durante la 

de las laminillas. 

preparacion 

Afortunadamente, en este estudio tales inconvenientes 

influyeron en los resultados. 

Trabajo de campo. 

Se realizaron muestreos cada 15 dias <dos muestreos 

mes> durante 1..1n al'lo, apartir de mayo de 1981 a marzo de 1982. 

muestras correspondientes al mes de abril fueron colectadas 

abrí l de 1986. Por tanto, el total de muestras obtenidas 

este estudio fue de 24. 

no 

por 

Las 

en 

para 

Las colectas de eNcrementos del zacatuche se llevaron a 

cabo en una area aproximada de 900 metros cuadrados, con 

vegetacion de arboles de B!Q~§ 2C9~i2 y densa cobertura de 

"zacaton" !'.!~b.!~me!EtC9Ü!: !!l!l!:SC9~C2 <Figura 2>. 

Esta are a se encuentra situada a 1 Km W 

pueblo de Parres, con altitud de 3000 m.s.n.m., 

Tlalpan, D.F. <Figura 3>. 

y 1.5 Km S del 

Subdelegacion de 

El are a de muestreo fue escogida con base en estudios 



a) Epoca seca. 

b). Epoca htimeda. 

Figura 2.- Area de colecta de excrementos del zacatuche 6 

Teporingo, Romerolagus ~, cerca de Parres, 

Distrito Federal. 

14 



lI§ Area de colecta de excrementos de1 zacatucbe. 

Figm-a 3.- Localizaci.6n del á-rea de est.ulio (remado de Cervantes. 1980). 
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previos: los zacatuches forman agrupaciones en areas pequeNas, 

facilmente reconocibles por la presencia de abundantes grupos de 

excrementos y numerosas veredas, consecuencia de sus actividades. 

Estos conejos presentan un pequeNo ambito hogareNo y escasa 

habilidad cursorial que se asocia a su costumbre de trepar por 

los terrenos rocosos. 

Es i mportanta utilizar 1 os e~:crementos frescos para poder 

relacionarlos al uso de la vegetacion por el animal en un tiempo 

y lugar determinados. Una vez encontrados los excrementos 

frescos distinguibles por el color y textura, 

bolsas de papel. De cada monten o grupo 

recogidas todas las boiitas. 

se guardaron en 

encontrado fueron 

Simultanea al muestreo de excrementos se llevo al cabo la 

colecta de plantas para su identificacion y la elaboracion de las 

laminillas de referencia. 

Trabajo de laboratorio. 

Los ejemplares botanicos·colectados fueron identificados a 

nivel de especie, en el herbario de la Universidad AutOnoma 

Metropolitana-Iz~apalapa, pero hubo algunos que se determinaron 

salo hasta familia. Para cada taxOn se hicieron preparaciones 

histolOgicas de hoja, flor y fruto. 

La tecnica. utilizada para la separaciOn de epidermis 

vegetales y elaboracion de laminillas de referencia consiste en 

lo siguiente: 

Para cada una de las plantas se fragmentan las hojas, se 
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hierven en 2 ml. de sulfato cOprico al 7.5% durante 3 min. y se 

agregar 4 ml. de acido clorhidrico concentrado y se hierven 

nuevamente durante 3 min. hasta que el mesofilo se desintegre y 

la epidermis se separe. Los fragmentos de epidermis se tiNen con 

safranina "0" acuosa al 1% dL1rante 12 min. a 60 grados 

centigrados, se lavan con agua destilada y se deshidratan con 

acetona y luego nuevamente con acetona - xilol en proporción de 

1: 1; se aclaran en xilol y se montan en balsamo de Canada. Se 

ponen 

di as. 

a secar en una estufa a 60 ~rados centigrados durante 3 

Este mismo procedimiento se utilizo para obtener las 

epidermis de las otras estructuras. 

Todos los e><crementos fueron mantenidos en bolsas de p·apel 

rotuladas y fueron secados en una estufa a 50 grados centigrados 

durante 3 dias para evitar la proliferación de hongos. Las 

muestras se almacenaron para despues ser procesadas en el 

1 aboratori o. 

El material contenido en los excrementos del zacatuche fue 

preparado siguiendo la tecnica descrita por De Blase y Martín 

(1981>, con algunas modificaciones. 

De la muestra se elige una bolita al azar, de la cual se 

homogenizan los fragmentos vegetales; •se agr,ga la solución de 

Hertwig y se hierven durante pocos segundos; se· tiNen con 

safranina uan 

centigrados, 

acetona; se 

acuosa al 11. durante 12 min. a 60 grados 

se lava el exceso de colorante; se deshidratan con 

deshidratan con acetona - xilol en proporción de 

1: 1; se aclaran en xilol y finalmente se montan.en balsamo de 
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Canada. 

di as. 

Se secan en estufa a 60 grados centigrados durante 3 

Se tomaron fotografias de las laminillas de referencia y de 

algunas preparaciones de muestras fecales, utilizando un 

fotomicroscopio Carl Zeiss con ocular de 10X y objetivo 40X, 60X; 

los aumentos de 1.25X y 3.2X se encontraban integrados. 

Un _total de 720 pr-eparaciones fueron anal i;;:03:das para este 

estudio, 

Zeiss. 

utilizando un 

Se observaron 

microscOpio compuesto binocular- Carl 

20 campos microscopicos de manera 

sistematica sobre cada preparacion. Un campo es considerado como 

el area de la preparacion delimitada por el campo microscOpico 

usando un ocLtl ar de. 10X y objetivo de 10X C 100 aumentos>. 

La identificacion de los fragmentos se hizo con base en las 

'caracteristicas epidermicas tales como: el tamaNo y forma de las 

celulas de guardia y subsidiarias de los estomas, los cuales son 

rasgos diagnosticas relevantes; presencia o ausencia de pelos 

epidermicos; forma y posiciOn de celulas especializadas como 

celulas cOrnicas, celulas silicas, complejos silico-suberosos y 

asperesas <Davies, 1959; Storr, 1961>. Los fragmentos se 

verifican por comparacion utilizando las fotografias del material 

de referencia para facilitar la identificacion CFigura 4). 

Para cada una· de las especies reconocidas se registro su 

presencia·o ausencia y no su cantidad de fragmentos. 

El porcentaje de ap~ricion se obtuvo al dividir el 

de muestras· en donde la especie esta presente sobre el 

total de muestras examinadas para el mes dado. 
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Figura 4.- Fatografias que muestran comparativamente las especies 
de las plantas del material de feferencia con las 
encontradas en los excrementos del zacatuche O 
tepori~go, BQffi~CQlªg~§ giª~i· 

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
Material de referencia. 

Fragmento vegetal del excremento. 
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2). Epidermis de §ti~~ isb~-

Material de referencia. 

Fragmento vegetal del excremento. 
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Material de referencia. 

Fragmento vegetal del excremento. 
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---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
Material de referencia. 

Fragmento vegetal del excremento. 
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identificadas fueron agrupadas en cuatro 

categorias: arboreas, arbustivas, herbaceas y gramineas. 

Los meses correspondientes para cada una de las cuatro 

estaciones del ª"º son: invierno (diciembre, enero y febrero) , 

primavera <marzo, abril y mayo), verano (junio, julio y agosto) y 

oto"º (septiembre, octubre y noviembre). 

An~lisis de datos. 

El analisis se llevo al cabo en el Centro de Computo de la 

Universidad Autcnoma Metropolitana-Iztapalapa, utilizando el 

paquete estadistico SPSS CStatistical Package for the Social 

Se: i enc:es > , y una computadora Hewlett Packard 3000; áplic:ando el 

procedimiento estadistico "BREAKDOWN" se obtuvo el anAli sis de 

varianza de un factor CSokal y Rohlf, 1981; Nadelstic:her, 1985). 

Las graficas se trazaron con la ayuda del programa 

Graphics/ 125 en una microcomputadora Hewlett Packard 125 y 

utilizando el grafic:ador H. P. 7470 A. 

~~ -·-· 



RESULTADOS. 

Observaciones de campo. 

De las referencias sobre observaciones realizadas en el 

e: ampo, resulto que la dieta basica del zac:atuc:he o teporingo. 

la representan los diferentes zacatones del 

bastante dificil equivocarse al respecto, como lo demuestran los 

rastros de las agrupaciones de teporingos, pues hay que hacer 

notar que, 

individuo 

centro del 

evidencia 

observacion 

tiernos y 

casi como regla, en el lugar donde se alimenta 

ahi mismo 

macollo 

fidedigna 

defeca. Los exc:rementos junto o 

del zacaton recien mordisqueado, 

sobre 

es 

de su alimentaciOn, corroborada por 

un 

el 

una 

la 

directa. Para alimentarse prefieren lps renuevos 

verdes del zacaton; no obstante, en epoca de secas 

consumen partes amarillentas. Aunque se presentan casos, raros 

han sido aquellos zacatones que manifiestan evidencia de 

depredacion total, por lo regular, esta siempre es parcial. 

Se ha encontrado que la presencia de abundante e>:cremento 

representado por "bolitas", desde aquellas recientes y frescas 

hasta aquellas muy· antiguas, se suguiere que con cierta 

frecuencia, el mismo u otro individuo regresa al mismo lugar a 

alimentarse. Generalmente siempre consumen los zacates cerca de 

su base o aquellas hojas caldas, que de alguna forma, les brinda 

proteccion mientras desarrollan su actividad alimenticia. No 
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es mL1y com(1r1 observarlos comiendo~ ya sea entre los ~acates o al 

descubierto, como cuando acuden a terrenos planos deprovistos de 

arboles y zacatones <Cervantes, 1980>. 

Por otro 1 ado, se ha hecho mención de que es muy notable 

observar la depredación sobre dos plantas con hojas espinosas, 

!;Ct'.09Ü!ffi sp. Y !;;ir:l,;;.i .. hH!.! sp. Los teporingos consumen las hojas 

bajas y tiernas de estos vegetales, dejando sus rastros como 

inconfundible evidencia. Las observaciones sugieren que debido a 

su mayor abundancia sr:~ogi~m sp. es usado mAs frecuentemente que 

En algunas ocasiones, se ha mencionado, parte de su dieta 

la integran las hojas verdes de BYm~~ sp. y una liliAcea 

ambas creciendo a 20 

cm. de altura. Estas dos especies vegetales y sC~OSi~m sp.' 

De acuerdo con los rastros que caracterizan la alimentación 

del zacatuche, las evidencias sugieren que consume las semillas 

de !a enredadera §~hiQa ª09Ylªtª y la corteza de los arboles de 

Durante la epoca de lluvias, el fruto de §. 

ªºg~lªtª cae al suelo, es muy probable que los zacatuches usen su 

pericarpio carnoso y verde como fuente alimenticia. Apoyado por 

la frecuencia de abundantes excrementos del zacatuche y los 

rastros de estos frutos en la asociacion aile - zacatón, 

sugieren que forman parte de la dieta de este conejo. 

Se ha indicado que en el caso del aile BlDYa ªC9Ytª como 

fuente de consumo, existe menor duda; en zonas donde existen 



concentraciones de 8!DY• jOvenes, de hasta 2 m. de altura, es muy 

evidente observar la parte basal del tranca que esta 

completamente mordida en toda su circunferencia y hasta 25 cm. de 

altura desde el nivel del suela; junta a las trancas se pueden 

observar 

y sin ninguna hierba O zacate alrededor. 

En -plena epoca de lluvia, cuando el zacatonal reverdece y 

existe abundancia de alimento de toda indole, las teporingos se 

alimentan principalmente de ~Yb!~QQ~cgiª mª~CQYCª y de §iieª 

i~UY· Tambien un alimenta muy apetecido en esta época del aho 

par ~Qffi~CQ!ª9Y§ es la avena <BY~Q9 §9~iyª>, ya que es abundante y 

representa una buena ~uente alimenticia. 

Resultados de laboratorio. 

Los resultados que 

influenciados por varios 

a qui se 

factores 

proporcionan 

tales como: 

pueden estar 

el grado de 

lignificación de los tejidos, 

degradaciOn de 1 os al i mentes, 

el mayor o menor 

la eficiencia digestiva 

grado 

de 

de 

!es 

zacatuches, la selectividad de los animales, la estacionalidad, 

abundancia y diversidad de las plantas. 

Por otra parte, algunas de las 

identificadas hasta genero, pues no 

plantas sOlo fueron 

se encontraron las 

caracteristicas suficientes para determinar la especie. Esto 

sucedió con las herb~ceas C§~c2nium sp. y §2!~i9 sp.> dado que su 

periodo de ~loraciOn es muy rApido y no fue posible colectar 

ejemplares con estructuras florales. Sin embargo, estos géneros 
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fueron facilmente diferenciables entre si. 

Dentro de las primeras cabe mencionar 

mg~r:2!Jr:'ª !' 

zacatones, 

junto con 

EffiBli§§iffiª Y §~iBE isb~ conocidos como 

todas, las cuales constituyen la base alimenticia 

el ar bol De todas las especies 

mencionadas, el teporingo come principalmente las hojas y ramas 

tiernas; las especies herbaceas ayudan como complemento 

alimenticio, por su caracteristica de ser estacionales (Tabla I>. 

La tabla II ilustra, las familias con sus respectivos 

generes de plantas que fueron identificadas en los e>:crementos 

del zacatuche b teporingo, 

Federal. 

en las cercanias de Parres, Distrito 

En la tabla 111, se m1.1estran las especi.es vegetales que se 

identificaron en los excrementos del zacatuche, con sus 

respectivos porcentajes de aparicion para los meses 

correspondientes al periodo de estudio (ciclo anual>. 

La figura 5 muestra graficamente la variacion anual de 

consumo de ~~bl~negcgiª ffiªSC9~Cª' eln~§ §Cg~iE Y §iieª iSb~ por 

el zacatuche b teporingo, cerca d·e Parres, Distrito Federal. 

La figura 6 ilustra, graficamente la variacion anual de 

consumo de ª~ggl~j9 IDiSCQBD~llª' Lamiaceae Y sc~ngi~ro SQl~ffiQsC§, 

por el zacatuche b teporingo, cerca de Parres, Di.strito. Federal. 

La tabla IV muestra la aparicion estacional de las especies 

vegetales presentes en los excrementos del zacatuche o teporingo, 

cerca de Parres, Distrito Federal. 

Mediante el analisis de excrementos, se encentre que en la 
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TABLA l. Frecuencia de a.~¡r1t.1bn anual de especies veqetilles presentes en las excre1entcs del !ata.tache b teporinqo 1 

~'l!~~g,l!ql!~ 11.!.ª;.l., cer::a de Parres, ~1str1tc Federal. 
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Figura 5.- Variación mensual de~- macroura, ~- arguta y 
~- ichu, alimentos importantes en la dieta del 
zacatuche 6 teporingo, Romerolagus diazi, cerca 
de Parres, Distrito Federal. 
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dieta total anual del zacatuche o teporingo. las especi2s de 

gramineas constituyen 21 mayor porcentaje con 52.1 Y., seguidas de 

las especies arboreas 31.2 luego las herbaceas 9.3 'l. y 

finalmente las arbustivas 

7.4 /. <Figura 7>. 

constituyen el mas bajo porcentaje 

De los resultados obtenidos del analisis, se aprecia una 

diferencia estacional de las proporciones obtenidas de arboles, 

arbustos, herbaceas y gram!neas siendo menos notoria en la ultima 

categorla <Figura 8; Tabla V>. 

Asi, durante el invierno (dic~embre, enero y febrero> se 

observa que la dieta la constituyen principalmente las especies 

de gramlneas 43 X y ~rbbreas 38.3 'l.; en menor proporcibn las 

especies arbustivas 16 'l. y herbaceas 2.7 /. <Figura 9>. 

En primavera <marzo, abril y mayo) se alimentan de 

gr ami neas 47.6 % en mayor proporcibn. siguiendo las herbaceas 

22.6 arbbreas 20.2 /.; en mayor proporcibn las especies 

arbustivas 9.6 X (Figura 10>. 

En verano y otol'lo la dieta básica la constituyen las 

gr ami neas, aunque tambi~n se alimentan de especies arboreas; en 

estas estaciones.se aprecia que consumen mas especies herbaceas 

que arbustivas <Figura 11 y 12 respectivamente>. 

Mediante un analisis de varianza se compararon las medias 

de los porcentajes· mensuales para cada una de las especies de la 

Tabla III, los resultados obtenidos para las primeras seis 

especies vegetales importantes en la dieta del zacatuche son: en 

!:j. !!!ªª!;.CQY.Cª existe diferencia significativa con una F = 10.550, 



P 10.051 y con 111,111 grados de libertad. Para B· ªC9Y~ª existen 

diferencias significativas para los porcentajes de las medias 

mensuales, el valor de F=22.901, PI0.051 y con 111, 111 grados de 

libertad. En §. isbY tambien las diferencias encontradas son 

significativas para los porcentajes de las medias mensuales con 

valor de F=3.657, P 10.051 y con 111,101 grades de libertad. En 

diferencias significativas para los 

promedios mensuales de los porcentajes de aparición con Ltna 

F=3.854, P <0.05> y con 111,11> grados de libertad. En la familia 

Lamiaceae se encontraron diferencias significativas para las 

medias mensuales con una F=21.451, PI0.05> y con 110,9> grados de 

libertad. Y finalmente en §§CªDiYm sp. se encentro que exi•ten 

diferencias significativas para los promedios mensuales con una 

F=47.606, PI0.05> y con 111,11) grados de libertad. 

En las demas especies vegetales de la dieta del zacatuche 

se encontró que no hay diferencias significativas, para los 

promedios mensuales de cada una de estas especies. 

Los resultados obtenidos por la prueba de rango multiple 

IStudent-Newman-Keulsl, muestran que en~- msSCQYCª sus promedios 

mensuales se encuentran separados en dos grupos. En tanto, a. 
ªC9Yts sus promedios mensuales estan se~arados_en cuatro grupos. 

En §. isbY sus promedios mensLtales se encuentran contenidos en un 

solo grupo. As! en, ª· miscgeb~llª sus promedios mensuales se 

encuentran contenidos en un grupo. En Lamiaceae sus promedios· 

mensuales se encuentran separados en dos grupos. 

sp. sus promedios mensuales se encuentran sepa~ados en cuatro 

grupos. 

-= 
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Grami.neas 
(52.l';) 

s2. u: 

A.rb6reas (31.2%) 

Arbustivas 
(7.~~) 

Figura 7.- Frecuencia anual total de aparición de las diferentes 
categorias de alimento, presentes en los e~crementos 
del zacatuche 6 teporingo, Romerolagus diazi, cerca 

de Parres, Distrito Federal. 
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Arbóreos 

FYYV1 
Arbuatlvas: 

Figura B.- Variaci6n estacional de la· dieta del zacatuche 6 teporingo, 

Rornerolagus ~' cer.ca ele Parres, Distrito Federal. 
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Tabla V.- Porcentaje de frecuencia de aparici!Jn de las categorhs de ilhento del uc1tuche b teporinQo, 
HQ!gt!!lU~ ~iazi, cerca de Pures, Distrito fedenl. 

In~ierno PrilNffl'l IJW;iao Dtlla 

====----==== = 

Graa!neas 43.1 47.6 64.2 :irr.s 

Arb!Jreas 38.3 20.2 27.0 :S:S.9 

Herbkus 2.7 22.6 1.1 •• l 

uln1sti YllS 16.& '·' 1.1 1.5 
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Arb6reas 
(:~8.3\) 

Gr ami neas 
(43.1%1 

Herb~ceas 

(2.7%) 

Arbustivas 
(16%) 

FiguT• 9.· F,ecuenci• de apaTiciOn de alimentos pTesentes en 
invierno, encontrados en 1os excrementos del 2aca-
tuche 6 teporingo, ~merolagus 2j,a2i, cerca de Pa-

rres, Distrito Federal· 
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Herbáceas 
(22.6%) 

Gramíneas 
(47.6%) 

47.6% 

Arbóreas 
(20.2%) 

Arbustivas 
(9.6q 

Figura 10.- Frecuencia de aparici6n de aliraentos presentes en 
primavera. encontrados en los excrementos del za
catuche 6 teporingo. Romerolagus diazi, cerca de 
Parres. Distrito Federal. 
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Gramineas 
(64.2%) 

Arbustivas 

(1. º') 
Herbliceas 

(7.7\) 

Figura 11.- Frecuencia de aparici6n de alimentos presentes en 

verano, encontrados en los excrementos del zacatu
che 6 teporingo, Romerolagus diazi. cerca de Par?"e-, 
Distrito Federal. 
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Gram1neas 
(58.5%) 

Arbóreas 
(35.9%) 

Arbustivas 
(1.5%) 

Herbáceas 
(4.1\) 

Figura lZ.- Frecuencia de aparici6n de aliruentos presentes en 

otoño, encontrados en los excrementos del zacatuche 
6 teporingo, Romerolagus ~. cerca de Parres, 
Distrito Federal. 
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DISCUSIOM. 

L...cs resultados del presente estudio sugieren que puede 

existir cierta preferencia en funcion de la variacion estacional 

y de la disponibilidad de plantas observadas a simple vista (pero 

no cuantificada>. Las muestras estudiadas corresponden a conejos 

si 1 vestres~, que presentan una libre seleccion alimenticia dado 

que hay disponibles una gran variedad de especies vegetales. 

En cuanto a la relacion de las observaciones de campo y lo 

encontrado en el analisis microscopico de los e>:crementos se 

encuentra una semejanza muy clara, la cual indica. que la dieta 

basica del zacatuche o teporingo la componen principalmente los 

zacatones amacollados de las especies de ~~n1~Q~C9ie meSCQ~Cª Y 

ª~ie~ i~n~; y las hojas del arbol e~n~~ ªcg~~ª· durante las 

estaciones de un periodo anual. Estos resultados concuerdan con 

lo mencionado por Cervantes <1980>, que las gramineas amacolladas 

son el alimento basico del zacatuche, 

mªS~Q!::!!:.2, es 

observaci enes 

corte:::a de 

la mas importante de su dieta. Con respecto a las 

de campo de que el zacatuche se alimenta de la 

arboles de e~n!!§ jovenes, esto apoyado por los 

abundantes excrementos alrededor del aile sin ning~n pasto o 

hierba cerca; corroborandolo con lo encontrado en el analisis 

microscopico de las Heces fecales, se sugiere ademas de 

alimentarse de la corteza que le proporciona al conejo el recurso 

agua en la epoca de sequia, dado que es un arbol caduc:i.-folio 

(que permanece sin hojas una parte del aho, aunque el periodo de 



carencia de hojas es breve). Las hoja~ de 8· ~cgy~g pueden 

ser consumidas porque muchas de ellas se encuentran disponibles a 

bajas alturas sobbre el suelo, debido a que el arbol se ramifica 

desde muy abajo, o porque son individuos jóvenes, o porque la 

pendiente hace que una altura media se encuentre cerca del suelo. 

En el 

basica anual 

conejo pigmeo (ª~2~b~l29Y§ iQ2b9~D§i§) la dieta 

la representan los arbustos con 67% 1 gramineas 267. y 

hierbas 6%; durante el periodo de primavera hasta otoNo, la dieta 

la representan los arbustos con 51%. <Green y Flinders, 19801. 

Durante los diferentes meses los porcentajes de cada una de 

las especies arbustivas no tuvieron variación 

que la mayoría son P.erennes. 

significativa, ya 

En las muestras del zacatucne se encontrb que los arbustos 

estan representados por ª~QQl~i~ mi~~9Qb~ll2• la especie de esta 

categor!a que consumen mas durante el periodo de invierno hasta 

primavera, presentandose una baja en las otras estaciones. 

Tambien, cabe mencionar que se alimenta a lo largo del aNo de 

en pocas cantidades. Los 

~rbustos son consumidos mas que las hierbas en la estación de 

invierno. 

Generalmente las hierbas no .constituyen una parte 

importante en la dieta de los leporidos, mas bie~, son un 

complemento alimenticio, que no consumen tanto, pero que tampoco 

desprecian cuando las hay en abundancia. Esto ocurre solamente 

en la epoca de lluvias en que se empiezan a formar brotes y 

plantulas nuevas de una gran diversidad de espe~ies anuales que 



ademas, constituyen un forraje tierno. con un valar nutr-itivo 

alto en pr-oteinas, y son facilmente diger-ibles a consecuencia de 

su baja lignificacion CVangilder- ~:!; 21• 1982). También se puede 

ar-gumentar- qt.1e: el :::acaten tiene mucho silice y puede f<..incionar-

como 11 abrasivo 11 cuando se consume; una hier-ba anual ser-ia mucho 

m~s barato 11 energetic:amente 11
, consumirla.. Esto podr-ia influir- en 

la var-iacion de los por-centajes de consumo. 

Con r-especto a que el :::acatuche se alimenta de herbaceas, 

Gaumer (19131 comenta que el zacatuche se alimenta de las hojas 

de ~l~b~~il!2 §iHH~!.Qiª~fg!i2 Y ~~§~Di9§i§ ªLg~:!;ª. 

En este trabajo los resultados del analisis microscOpico de 

las muestras, se e~contrO que a!~b~mi!!ª §iQQª!giª~fQ!iª' 

pr-esenta un bajo porcentaje de apariciOn para el mes de Octubr-e 

C0.09%>, es el unico mes donde estuvo presente esta hierba; en el 

presente estudio no apareciO en la alimentaciOn del conejo 

~~§sQi92i2 ªcg~:!;2, por-que no se encontraba disponible. 

En cuanto a las observaciones de campo y lo mencionado por 

Cer-vantes ( 1980). se puede decir que consumen herbaceas en la 

época de mayor humedad, es cuando aparecen en mayor abundancia y 

gran diver-sidad; el autor menciona que el zacatuche consume las 

hojas bajas y tiernas de dos plantas de hojas espinosas g~:ll!!Si~m 

sp. y sp. • dejando sus rastros como inconfundible 

evidencia, debido a su mayor abundancia gL~ogi~m sp. es mas 

estas observaciones concuerdan con lo 

encontr-ado en los excrementos" las hojas tiernas de estos 

vegetales se encuentran en el mes de mayo"' en las muestras 
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ca~respondiP.ntes a mavo se encentro la frecuencia de apar1c1Cin 

mas alta, ¿\Si, par-a 

(45.33%); en lo <'.1n1co que difere, es que 

~!-r:.2!.~'!} 

en los 

resultados de laboratorio ~i~§i~m es mas consumido que ~~~ngi~m. 

Otras herbaceas que son encontradas en el analisis de los 

e:-:crementos son: sp y la familia Lamiaceae. Estas 

las consume mas en la estaciOn de primavera, que es plantas 

cuando aparecen en mayor abundancia, favorecidas por la alta 

humedad. 

De §iªsb~§ SQS€iQgª se encentro una frecuencia de aparicion· 

de 6.66% correspondiente al mes de mayo. aunque en los otros 

meses de humedad alta la consumen en muy pocas cantidades. 

Respecto a las especies de herb.ll.ceas que no fueron 

identificadas se agrupan para ser consider~das en los calcules. 

Los datos de la tabla III sugieren que el 

presenta preferencias alimenticias en cuanto a 

zacatuche 

herbc!¡aceas 

no 

se 

refiere, 

cantidad, 

ya que come una gran variedad de ellas y en poca 

mientras que el .n~mero de especies de gramineas y 

arbOreas son pocas, pero que constituyen el mayor porcentaje de 

la dieta. 

Por tanto, se concluye que el zacatuche O teporingo consume 

varias especies de herbaceas, pero en pocas cantidades •. 

El patrOn general de alimentaciOn de los lepOridos 

silvestres, es mAs o menos similar, ya que estos lagomorfos 

muestran preferencia por los brotes tiernos de las plantas, 

aunque tambi~n se alimentan de la corte=a y ramas de varios 



arbustos y arboles <Leopold, 1977l. 

En cuanto a la comparacibn de la dieta del =acatuche con la 

que presentan las lepbridos en general es muy parecida, ya que 

también las zacatuches muestran cierta preferencia par las partes 

verdes de los zacatones y en época de sequla se alimentan de la 

corteza del arbol 810~§ ª~g~~2 , la cual les proporciona el 

recurso agua en esa. época. 

La dieta que presenta el zacatuche o teporingo se parece a 

la de §~1Yil29~§ ~1Q~~Q2Q~§, ya que su alimento principal durante 

todo el a~o son las gramlneas, aunque difieren en las especies de 

gramineas que consumen <Korschgen, 1980). 

La dieta del zacatuche difiere con la que presentan los 

lagomorfos en general, en cuanto a las especies que comprenden la 

dieta de cada lepOrido. 

En cuanto al analisis estadístico se encontraron 

diferencias 

dieta para 

significativas para cada especie importante en 

los meses correspondientes al presente estudio, 

la 

lo 

cual reafirma que se encuentra una diferencia significativa entre 

los porcentajes de aparicion mensual para cada una de las 

especies importantes en la dieta del za.ca.tuche. 

Los datos obtenidos en este trabajo permiten sugerir como 

siguiente paso, determinar el indice de pre+erencia para cada una 

de las especies. que constituyen la dieta del ~acatuche, para 

conocer con precisión la preferencia alimenticia. 



CONCLUSIONES. 

1.- El =acatuche o teporingo se alimenta de 21 especies 

diferentes de plantas pertenecientes a 15 familias. 

2.- En las c:ercanias de Parres, D.F., el zacatuche o 

teporingo, incluye dentro de su ali mentaciO¡i bAsica pocas 

especies vegetales, dentro de las c:uales se alimenta durante 

todas las estaciones del af'lo: t!!!bl~n2gcgü! !!l2!:!:9!='C2• 610.!=l§ 

Lamiaceae, 

sp.' pudiendose 

considerar otras especies como ocasionales. 

3.- Existe 1.Jna variacicn estacional de la dieta. con 

respecto a las herb~ceas, consumiéndolas en.la epoca de lluvias 

que es cuando aparee: en en abundancia, pero estas solo 

constituyen un alimento secundario, c:Ltya funcícn es 

complementaria • 

. 4.- Para ayudar a preservar esta especie, debe mantenerse 

una cobertura densa de zacat.on especialmente de las especies: 

t!~blgn~~cgi2 !!lªSC9\!C9 Y §~ieª iSbl! que garantice su alimentacion 

asl como su protecciOn. 

5.- Puntos a corroborar en . un estudio posterior: 

La preferencia para un determinado alimento responde a las 

necesidades fisiologicas de los animales causadas por factores 

climAticos b a la abundancia de las especies vegetales. 

Las cantidades de los alimentos ingeridos fluctaan a lo largo 

del af'lo en funcion del estado fenologico de las plantas, 



determinado a su ve= por la estacionalidad. 

6.- Proposicones para continuar el estudio detallado de la 

dieta del zacatuche o teporingo, 89fil§~9l~9~§ gi~~i· 

a.- Conocer la calidad nutritiva de los alimentos <analisis 

quimicol. 

b.- Influencia de la dieta sobre la reproduccion y el 

cr-ecimient"o .. 

c.- La relacibn entre variabilidad estacional y disponibilidad 

de alimentos. 

d.- La dinamica poblacional y su correlacion a -factores 

nutrici anales. 

e.- Estudio 
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