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RESUMEN 

So anali:6 la diata y al patrón reproductivo de tres 
e•pecios de roedores cricétidO$ <~gQtQIDQ~QQ @!~~QQL,Eg~g 
m~2~Yfi ~ªªi~Yl~t~~ V E@1tbCQ~9Q1QID~~ mgg~lgt~~) de una 2ona 
templada !Parres. D.F.> con el fin de: 
l. Conocer su dieta a lo largo de un ciclo anual. 2. 
Establecer ui eKi~te una relacibn entra la disponibilidad del 
alimento y »u patrbn reproductivo • 
3. Determinar. a travds de la dieta, si la calidad y la 
disponibilidad del alimento influyen sobre su reproducci6n. 

La hip6tes1s de trabajo qua se plante6 fue Que la 
diwpcnibllidad y la calidad enerqit1ca del alimonto influyen 
sobreo el patrdl"\ reproductivo de las tro'io espec1os. .. 

La mctadolog{a L•t.ilizada conuist1Ó1 en el campo, mdtodo'El 
de captura-recaptura; en el laboratorio. an~lts1s eGtomacal y 
los dato& se anali~aron a traven da est~d{stica na 
p,p.ramétrica <Kruskal 1-Wal lis) .Se concluyó qua: l. los 
patrorH!'l reproduc:ttvo~ ob&i:>rvados est.in rolac:tonadog con l•'ii 
demandas energéticas de cada espec1e y con las re&tr1ccionos 
bioldqicau y evolutivas de cada grupo. =· Los patrones 
reproductivos pueden sar ei<pl icado-. a través de un,;r, 
limitación en el alimenta dtspontbla y por lo tanto en l,;r, 
adquisición de energla. 

Con respecto a la dieta. las tres sspec1e& seleccionan el 
alimento de mayor calidad energét1ca y s1ncroni~,;r,n su 
reproducc1Ón can la m~xima dispon1b1lidad del mismo. 

~.:... o!l.lit.QDi. es la especia m.is "c:on .. ervadora" 
energ4ticamente h~blando y se atribuye a esto su étttto 
reproductivo en un medio lim1tado en cuanto a la 
di~ponibilidad de su alimento. E.:.. IDªD!~~!ªtH~ Y 8. TS9~lgti~ 
son eupecies con un requerimionto energético mayor y por 
tanto no pueden cumplir con toda~ l•& demdnd~~ ene~~Ótica$ 
que presuponen sus altan tasas de fecundldad. 



"lt would be instructtve to know not only by what 

physíological m&ch•nism a just apporttonment is made between 

the nutriment devotcd to the gonad~ and that devoted to thc 

rest of the par·ental orqan1sm. but also what c1rcumstance9 in 

thr? li4'Q-h1o::::tory ,:ind cn._ ... 1rcnrnent would re,:id~r- p.-of!table the 

diveraion of c:i. qre>ate.- or- lesuer iih."lre o-f the available 

resources tow.o\rd!i reproduction." 

R.A.Fisher <1930> 



l NTRODUCC l ON. 

La reproducción en los mam!feroa es un proceso complejo 

que involucra diferentes •spectos ecolág1cos, ener~éticos. 

figiolÓg1cos, conductualeg, entre otros. Para poder entender 

la reproducci Ón de 1 os pQqueños mamf foros desde un punto de 

vi•ta ecolÚgtco, es neces~r10 proveor un marco conceptual. 

En primer lugar y dehido ~ que la adocuac1án de un ind1v1duo 

&M medida por ol numero d~ descandienteG scbreviviuntas y 

reprod1Jct1vos qun prodLtCe a lo largo de e.u vida, las 

caracterlgttcas demoqr~f1cas repreG~ntan uno de los e;eG 

centrales para estud1ar el aspecto reproductivo. 

les e5otud1or. tienen que partir, en muchos casos, 

Segundo, 

de un 

result~"ldo dado, en donde la.G caractE.>rÍst1ca~, demográficas son 

la consecuencia no 5Ólo de un pracoGo reproductiva s1no do 

todo a.qunllos factor-es QLLO cond1.1Jer-on a los indtvtduae a 

En este 

$Ontido e~tste una enorme vür1edad de trabajas te6r1co& en 

donde ~a aborda el t~ma de la 1?voluc:1Ón de l•s 

c•racter-Ísticas demogr-áf1cas CCale.1954; Golley.@~ ªl.,1975; 

Stearnn,1976.1q77>. 

E;~isten t .. mb1én d~pect:O'i> del med10 que reper-c:uten 

di.rec:t.am~nti.; sobr-e las re,.;.puesta.s. demc.gr.i<tic:as como toon: l• 

estabiltdad de un habitat o su var1~bllidad, su 

est,;1.c1onal1d.;i.d, SLI hoteroqen~1dad ospac:t.-.1, por ejemplo. 

lSouthwood.~!=. .a,.!_,1?74.1q77; Mac Arthur y Wilson,1967). 

Oi?sde hace ya alql1n tiempo, los estudias sobra eco'lo9{a 
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y reproducción de peque~os mamlfero~ plantean, cada ve: de 

manera m~s cl•ra, el tipo de proguntas que daban ser 

conteatadas para podar abordar el e~tudic do los patrones 

reproductivos en los mamfferos pequeños. Fundamentalmente se 

puede decir que a partir do la década do los sesenta~ se 

plantean preguntas concretas sobre este tema, como por 

ejemplo: 

~cuálos ~en los paramotroG ecolog1co~ que determinan la 

eKistenc1a de ciertos p"trones reproducttvos7 

Si lil reprodl.1cc1Ón as un pro,;:er.o que -forzosamente 

involucra un gasto energ4ttco,tcu~les son las fuentes de 

enerqia7,écámo son util1~adas por loa animales7, do qué 

manera reparten esa enorg{a los mam{foros entre otras 

actividaden que tamb1~n requieren de energ{a?, etc. 

El pocier conte~tar a estas pre9L1ntas depende del apoyo 

de otra serie de estudios. EG esencial, para eate caso, 

contar con L1na bas:;e teorlca en lo que ce refiera a: 

- caracter{st1cas damo9rJf1caG dal grupo taxonómico do 

estudio; caractor!sticas del ároa de ostudto;caracterfsticas 

bioenerqÓticas del grupo de estudio. 

La~ limitaciones btoldgtcas do cada grupa. en conjunto 

con las caracter1sttc~~ dol modio en donde habitan, dan como 

re!!lultado un"' dF.>tr>rmin.lda r(;'~puoo¡¡t.J. deinogrO:fic•. 

En este trab"jo sn pretr.ndo analt~ar ol patrón 

reproduct t ve de ~!?Q!.Q!!!t;i~on ~l_ !it_qri!_, E!'.!(Q!!!:t~i;!:!'! !!?~!J.!.Sl!!~t!.!!!! y 

13~!.!;,Qr:g~gat:9'!!l:'.~ !!!!!9i.\J.p!:,~_s. tomando como punto de partida el 



) 

hecho d• qua uata~ tres especies requieren de ener9{~ para 

ll•var a cabo actt~1dade• propia• de cualquier mam{faro. 

entre ellas, la reproducción. La pre9unta bJstca que surge 

antonce5 es la siquiente: de quJ manera influye la calidad y 

l• disponibilidad de alimento, como fuente ener9ét1ca, sobre 

la reproducc1Ón da las tres especies7 

Para ~bord~r e~ta pregunta, se revisaron los siguientes 

aspectos que so consider-aron de mayor- influencia aobre lo• 

pa.trones reproduc t 1 vos y sobre- l "'- di sooni b 1 1 i d,¿i.d del recur•o 

aJ imentc; 

caracter{sticas biolÓqicaG de los peqLu'.1ños mamlferos 

patrones demográficos 

reproducct6n v bloenergética de los pequeños mamlferos -

al imentaci Ón 
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t. l Caracterl•ticas d& los pequeñoa mam{faros. <menos de 

1kg.> 

El tamaño de un animal le concede una serie de v~ntajas 

v da•v•ntajas. Bour11ere <1975> y Fleming t1979) sinteti~an 

la información soñ~lando como ventajas, las siguientes1 un 

mamffaro pequeño tiene acceso a fuentes de alimento que sblo 

son e:tplotadas parcial mente por otros vcu·tebr.adcs. Pueden 

ei<plotar m1crohabitats qtie no e;on accesibles a mamifc-ros de 

mayor tamaño. 

tipo poltestro, de tal manera que una hembra puede concebir 

en un segundo estro o en el stqutenta. 

concepción, aunado a tamdños de camad~ grande y per{odos de 

gestactén y crecimiento cortos, proveen a los poqueñon 

mamlferos con un potencial de producc1Cn no igualado en otros 

vertebrados homaotermico&. Las altas tasas do fertilidad 

permiten a las poblaciones de pequeños mam!feros ajustarse 

eficientemento con cambios drásticos en el ambiente. El 

tiempo generacional tan corto y la alta tasa de recambio 

hacen posible que una poblaciÓn 9 en un momento dado 9 se 

divida en varias poblaciones locales. adaptadas a ciertas 

r.ondicionps lo~al@9. 

Las restriccionaG que impone el tamaño ~on entre otra9 

las siguionte!i: 

El ser mam{feros pequenos homeotJrmicos representa un 

al to costo energético. un mamlfero pequL>ño tiene, 

proporcionalmente una .,;upcrf1cie m1.1cho m~s gr.¡¡,nde que un 

mamífero de mayor tamaño 9 esto impone una mayor demanda·en 



las ta&as da transfarenc1a de calor y p~rdida de a~ua pcr 

evaporación. Lo anterior conduce a un incremento en la tasa 

metabÓl 1 ca. Al haber una mayor pérdida enerq~tica, 

incrementa la tasa matabÓl1ca, para poder mantener la 

temperatura corporal con&t.antv. Ct'.:leiber.1qe.11. La mayor 

parte de ~us procesos ocurren a una velocidad mayor Que en un 

mamlfar·o mitos gri'ndo, ca o:u:opciÓn do los 1t1ur-c1dl4ll)0'3l. Len 

perlados de gestación y crecimiento son mas cortos asi como 

lo-. dg envQjec1m1tor-.to. Al tener un g~~to enQrg~ttco mayor, 

requieren de una tasa mayor de consumo de alimento. En 

ambientes altamente e~tdctonale~, (templados o troptcaleGI 

muchos mam{feroo:. peQL1eños ~Ólo puedan mantener sus 

poblaciones 51, periodicamente. entran en un estado en el 

cual reducen su metabol1smo, ya ~ea comiendo altmento 

concentrado <semilla~, néctar) cuando sea pas1ble y 

almacen-ndo enerqfa en farm~ de grasa. Finalmente ~eñalan 

coma desventa.Ja del tamaño ol alta co~to energético que 

implica la locomoci~n. 
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Aspecto& demogr~ftcos. 

Las consecuenciaG pobl~cionaloa de los fen~meno& de 

historia de vida han &ido estudiados tanto tebrtc• como 

ewperimentalmente. 

car•cter!st1cas de sus historias de vida y ~dquieren as\ . 
adecuadon para mantener su~ poblaciones a traves 

dol tiompo IFrench.~~ ~!.19?~>. 

literatura sobre demogra-f'a de pequio,-nos mamlferos. los 

autare& anteriores utili~aron el mater1~1 disponible con al . 
fin do establecer tendencias generales a traves do las cuales 

1 as pobl .:ici enes da pequeños mam1 fer os han desarrollado 1 a 

capacidad de sobreviv1r y e~plotar el habitat que ocupan. 

Asimismo 9 intentaran proponer relaciones ~ntre diferonte& 

c•r~cterÍsticas b1alÓ91cas de los mamíferos y el medio. 

El resul t. ad o de os ta r-ec:op i 1 act án de 1 n-formaciÓn permite 

hacer- una serie de- genl"!r-~"l.lizi.:•ciones. S1n ernbargo, deba 

tenerse presente la enorme variac1on que puede presentarse no 

sÓlo entrR los grupos ~ino entre las poblaciones de una misma 

especie. La clasificac:i~n q.._1e proponP.n e!l l~'l siguiente: 

reproductivas altdG, t~sas de sobrev1~encia bajas y una alta 

toler.E1tnc1a .:i l .. ~ dC?n!;;td.ad: c.>l 1·esult.ado son pohlaciones con 

grandes ~luctu~ciones pobldc1onales. En cuanto a !;;U 

<aobrovivencia y reoroduc::ctán. pre<;;;~nt;i.n una tasa alloii di;i 
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. . 
incremento a traves de una producc:1on en forma da 

raproduc:c:ién y un r~pido crecimiento hacia la madurez~ una 

serie de factores denso-dapendteontl"s son los. que controlan a 

la poblac1bn. Animismo, son poblac:ione" qt•fJ tnvierten pee.a 

enerQ1A eon cada descendiente pero tienen una alta 

productividad. EJemplo1 mic:rotlnidos y mÚr1dos. 

Grupo Il. Son poblac:1ones con una t°'sa r-eproduc:tiva 

media. taqas de ~obrevivenc:ia mediaG y d~nsidad poblac:ional 

media. Se caracteri=an por ser pobl~cionos más estable~ que 

laG anteriorefi. rara vez se encuentran en densidades altas • 

. Presentan una sobrevivencia e.fectiv21 de los miembros 

reproductivo$ de la población y bajas tasas de incremento. 

En este 9rupa las condic1 enes ambi Gnt.:i.l es (recurso al t mento). 

actóan sobrG la densidad pohlacional. Son poblaciones que 

invierten mucha encrqfa por cada doscend1ente y tienen una 

productividad baja. Ejemplar cric0tidcs. 

Grupo 111. Presentan tasas reprodt.1ct1vas bajas, 

sobrevivencia alta y densidades poblac1onaleG bajas. Son 

poblaciones muy e~tables y en muchos casos se pr~senta 

dorm~nci~ ost~cional. 

Sciuridae, Zapodidae. 

De manera formal. surgen una Gerio de modelen tehricos 

que anali:an las estrategias reproductivas y demagr~ficas. on 

generalp entro ellos, cabe mencionar el concepto de selecctbn 
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r y ~'.'. que fue definido por Mac Arthur y Wi lson en 19&7 y 

complementado por Pian~a. en 1q7o. Sotot i en en que 1 a 

&Rlecclon r ocurre en medios no saturados con organt&mc5, 6in 

Qfecto~ de denn1dad y competenc1a mfntma; la seleccion K 

ocurre donde el medio esti saturado con orqanismos y los 

efectos du la densidad ~on . 
max 1 mas. 

De acuerdo con los autores, la importnncia relativa de 

lo~ d1~~r~on param~tro~ demoqráficos dPp~nde de la estrategia 

adoptada por la poblaci~n para ser o~itosa. De acuerdo con 

esto se tiene que: 

1. Las poblacione~ que dependen de una tasa ólta de 

prod1..1cciÓn par-a ser o:;itos;as, optimi;:an el tamaño de l• 

camada, lD tasa de crec1miento iH1ra llegar a la madure: y el 

número dú camada por estación. 

It. L~s poblaciones que dopendcn do una tasa alta de 

sobrevi venc1 a., han opt i mi ::ad o i\qural l o!Oó par6metros que l l ev'"'n 

a una mayor longevidad, es decir, pre~entan una mayor 

sobrevivencta, por lo goneral almacenan enorg{a y a.justan su 

periodo reproductivo con las condiciones ambientales Óptimas. 

AÚn cuando es posible dec1r a grande~ rasgos que e~isten 

eetas tandenciao gener°'leú, &l JH•bi.;-nt~ llo·~" a la9 

poblacionc~ ~ modif1c~r. de manera Importante, las 

proporcione6 dP. energ~a dedicad~s a la sobrevivcncta, 

longevidad o rcproducc1d'n, di:> tal manera que en gran medida, 

la cantidad de r.nergf ~ disponible en el medio para las 

poblacionc•; de PC?Queña<:; mamíferos, determinará como la 

dir.tr1.buyon • .;;iemprc v cuando saa compatiblo con las 



• 
• restricciones bialogicas de c~da ~rupo. 
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Reproducctbn y Enerqáttca. 

En los puntos antar1ora5 •e anali~aron dos aspectos da 

~mportancia fundamental para entender el aspacto da 

r•producciÓn y energética. 

La tendencia general en loa ~no6 se~enta~ y GDtentas fue 

la do bu~car patrones y tonctancias evolutivas para diversos 

fen&meno~ dP las historias d& vida de los pequeños mamlferos. 

En al caso de la reproducción vista desde una perspectiva 

eco16gtc~~ la influencia del ambiente sobre la reproducctJn 

se vuelve un punto central a o~tudiar, esencialmente ol 

aopec:to de sincroni;:aciÓn o regulación de la reproducc:iÓn en 

función de diferentes aspectos del med10 ambiente. Sin 

embargo, se cuenta con principias fragmentadou, que impiden 

EJronson < 1985) 

recopila toda la información que do alguna manera aporta 

datos sobre la regulación ambiental de la reproducción en 

mam1 fer os. 

L06 factoras amb1entaloG QUe so sabe influyen de manera 

dtrecta •Obre la roproducci6n en mamiforos uón. entre 

oLro¡¡,:lo'.'1. di<\pnnlhil1dad del alimento, factores socialau. y 

caracLer{sticas fis1cas d~l medio como por ejemplo ciclos 

dia-noche, temperatura, lluvia y humodad. 

La di~ponibilidad del alimento dobe ser vista como una 

pc"rte esencial p-.•esto que todas laG func1oncs de un animal 

son dependiontos, on ~lt1ma instancia. de la enerQla obtenida 

del ali mento. 
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En eetudios recientes, se ha tomado como punto de 

partida para el estudio da la reproducción a la regulación 

bioener9éttca, eGto en parte ha 6Ldo debido a la falta de 

conocimiento que s& tiene de otros a5pecto5 por aJemplo 

requerimiento6 nutrtc1onalos de las poblaciones de mamlf~ros 

silvestres, proc~sos f1s1ol~g1coG detallados, etc. 51 se 

considera la parte de energética como un punto de partida. 

podemos establecer la s1guiento red: todos los mam!feros 

deben buscar su alimento, deben asimilarlo, y de~pues, deban 

distribuir la encrg{a obtenida del alimento en varias 

actividadeG demandante9 de encrg!a. Tan sólo una de esas 

actividades es la reproducc1on <Bronson,1985). 

Las demanda~ que deben 5er satisfechas en orden de 

importancia son: mantenimiento celular, termorrogulac16n y 

locomoc1Ón <Dronson,1qss; McNab.1964>. Una vo~ quo han sido 

satisfechas estas necesidades. toda aquella energía que 

permanece puede s~r de~tinada al crecimiento o a las demandas 

fisiológicas y conductuales de la reproducciOn o bien, puede 

ser almacenada en forma de grasa. 

La temporatura ~mbiente determina las demandas 

tarmorragulatorias de len mam{foros y por tanto, influye 

directamente sobro la cantidad do cnorg!a di~ponible p~ra la 

reproducción <Me Nab, 19b4>. 

En cuanto a las caractor{sticas del alimento. los 

nutrientes presentes en cada alimento, también deben ser 

repartidos entre l~s actividaden r~product1vas y las no 

reproducttvas. 
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Otro aspecto ~unrjamental es en relaci~n al medio 

ambiente, eHisten ambientes estactonalos y no estacionales. 

Un •mbienta eGtacional produco alteracione~ diroctas uobre el 

clima y por ende ~obro ol recurGo alimento. El meJ or 

tillrgumento para apoy.·u- la hipótesis de quE> exinte una rel•u::1Ón 

ambient~l de la reproducción Ge encuPntra en los estudios 

reali:ados en el género E~CQfil~~~Y§ quien prenenta una enorme 

var1ac16n en 106 patrones reproductivos en función de las 

condictones ambientales. Puede prQ~entar una reproducción 

discontinua, altamente estacional, por ~rrtba de los 60• 

Latitud Norte hasta un patr~n roproduct1vo cont!nuc, carca de . 
lo& 4(.1 Latitud Norte CBronson.198'!:·>. 

Numerosos estLtdioo:; reconocen como factores Óltimos en el 

control do l~ reproducción de los mamfferos al clima, 

disponibilidad y calidad d~l alimanto. Sin embargo. como ya 

se ha venido menclon~ndo, la reproducción no puede ser tomada 

como un proceso que ocurre aisladamente. una ve~ m&s se 

presenta una estrecha relación entre las demandas anergeticas 

que impone la reproducción y aquellaG que imponen las 

restricciones propia~ de cada animal, en este caso, el tamaño 

Juega un papel fundamental en la regulación de la 

reproducción • 

La proporción ~upcrfic10-vol~men du un mam1fero pequeño 

resulta en costos de termorregulac1Ón muy altoi;, al 

enfrentarse ol animal a temperaturan baja~ CMcNab, ¡qb4). 

Hillo.r (1977> anali=a los CO!itos reproductivos de hembras de 

~~L~~~fi~~~ en func16n de limitantes ener9Óticas y de laB 



limttantes propias del Qrupo. ~os co~to5 energéttcos del 

ciclo reproductivo do ~na hembra du tamaño pequeño &on muy 

altos en lo que resp~ct• a su habil1dad para Obtener ccmtd• y 

.almacanar gra.'lla. El coGtn-benefitia da la bÚBQuoda de 

alimqnto. an término• enerqetico~. puede volverGe cr{tica «l 

bajar la temperatura del m~d\O. Purrtqo y Bron»on(l985> 

ctemogtraron que un cierto Qrado de u~ca~~= de altmvnto y la 

combinaci¿n de una baja temperatur- ~n el ambiente~ producen 

un 6erio compro~i~o energético. So•lian~n qua ol tiempo que 

un animal invierte en la búsqueda de alim$nto en relación con 

la temperatura ambiental, ms un factor en~ryétt~a cr!tico. 

En relación a este problema. ~e encuentra e1 hucho de que 109 

mamfferos pequ~ño~ tienon muy poca capac~dad para almaconar 

gra~a <Hillar,1980). 

C. Al red1..1ctr la temperatura a 10• C. la prob~bilidad dG 

sobrevivir se reduce a unús pocas hords (0ronson.199~}. 

Debido a e~ta limitante. Ql proce~o de desi~naci6n de 

enerq{a. en qener~l. favorece~ una acumulación de energía 

antes que ~l proceso reproductivo, ostos hechos conducon una 

v@= mu!.'<. "'° penq.ar en ta importancia del alimento como 

r~ulador de la reproducción. 

Otro dP. los costos enerqéttcos altos a& el de ta 

lactancia. Stebbins (1q77> muestra qu~ la cantidad de energía 

requerida pür.J. ¡¡, producción dE! cr:.as incrementa 

con5tantem~nte de~de los tnic1os de l~ lactan~ta. Una hembra 

en etnpü tardl~ dP l~ctanc1a necesita con~umtr alrededor da 4 
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6 5 vaca• mas alimento que antas del embara20. Al cons1 daroar 

la demanda enerQét1ca que repre•enta la lactancia, la poca 

capacidad para almacenar grasa que tienen las hembras 

pequeñaG y por otro lado, la5 variactone& e&tac1onal&s y 

anuales que presentan los; ambient&s en cuanto a temperatur• y 

preciplt~ciÓn y par lo tanto en la disponibilidad de 

alimento, es factible esperar pntron~s reproductivo• 

mam{feros pequli'ñoü. Esto 'iiignifica que los mam{fer-os 

pequeño5 deban necesariamente, reproducirse cada vez que se 

presente la oportunidad de satisfacer los co~tos encrgbticos 

de la reproduccibn, especialmente la lactancia. Es por esto 

que usualmente se preuentan patrones reproductivos para 

pequeños mam! fero!l muy f l eH 1 bles e i nclu!io oportunistas, pe,.. o 

asociados~ en general a la m~xima disponibilldad de recursos 

alimenticios. Confirman estas ob~orvactones los trabajos 

sobre alimentactbn complementaria que han llevado a cabo 

Taitt y KrebsC1981J y Smith<l971J en donde al proporcionar un 

suplemento alimenticio a las hembras. se extend16 

signific~tivamento la &poca de reproducción. esto sugiere que 

la. disponibilidad ~"lltment1c1a es un factor que l11n1t• 1• 

epoca de rcproduc:c:i bn en los pE>quPñoo; m""m{ f E'rog. 

Antes de analizar aspeclfic~mente el alimento en 

relación con la reproducc1Ón. es importante mencionar el . 
aspecto energetico de los machos. Las hembras y los machos 

di~teren radtcalm~nte en lo que se refiere a la magnitud del 
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costo enerqático que implica la reproducción para unos y para 

otros. 

radica en la dominancia ~obre otros macho~ y en atraer a las 

hembr~s. E5 por esto que los costos energéticos de la 

reproducción en machos. son b~~icamentc, conductuale~ (Morse, 

1986) y por tanto no tienen que mantener una demand~ 

energética en la reproduccidn tan alta ni por tanto tiempo 

como en el caso de l~~ hembras. 



•• 

Hasta este momento iiC ha tomada como eje de discuuién un 

punto de vista esencialmente bioener-g~tlcc. Sa ha hablado de 

la necesidad de enar9fa para la reproducc1Ón y KD ha tomado a 

la ener-g{a como fuer:!a responsable. en ~1lt1ma lnlitanc1eo de la 

variación estacional vi~ta vn lo~ p~trono5 raprcductivos, 

sin embargo la fuenti2' de energla la proveen los alimentoe., 

los cuales, adem~s. presentan una serie de atributos 

independientemente de la energia. lndudablement~ e~1sten 

muchas uituaciones en las que la r-epraducciÓn est~ regulada 

en ~ran medida por- la var-i"1ctÓn estacional de nutrientes 

espec!ficos, independientemente de la vnriacibn en las 

condiciones energ~tica~ del alimento. 

En un gran numero de casos. los patroneg demo9r~f1cos 

prssentan una relaciJn directa con los h!bito~ alimenticios 

b~stcas del qrupo, ~s decir. si so trata do un animal 

omnlvoro, herb{voro, 9ranlvoro, insect{voro. etc. CMcNab. 

1980). TaloG ltmitacionns ~n la dieta requieren de una serie 

de ajustes que muchas veces incluyen la sincroni:aciÓn de la 

cuanto a la presencia de ci~rto~ nutr1entea. 

La simple relar:iÓn btoanerqht1ca qur. <»P- ha tomado como 

punto de partida para este tipa Oe estudios es, 

indudablemPntn una simpliftcactÓn de la realidad, qua sa ha 

estado l \r.·,,ando .:\ c.'\bc. con Col f1n do- pr-oveor- una base . 
teorica. Ctertamlilnte. lar. demandas de un animal no ~e 
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limitan tan sólo a d&mandaG energÓticas sino que tambi~n 

e~i~te una demanda ~ nivel nutr1c1nnal entre lafi actividades 

reproductivas y lag no reproductivas. Sin embargo. el 

conocimiento que se tiene acerca de la importancia da ciertos 

nutrientes especfftcos para 1~ reproducción an animales 

Se han llevado a cabo r.xpertmentos an 

donde e~ patente un incr~mento en la dis-pon1bilidad del 

alimento, pera en realidad, no no puede establecer sl es el 

elemento ''calor!d'' a el ~lcmunto ''nutr1cicn~1·· ~1 

dntermtnante para que se llevar~ a cabo la reproducción. 

<Taitt y l::rebs,1981; Millar,19Bll. 

Otro aspecto importante es la manera en la que se 

alimentan los anim~les, esta depende de la variedad de 

alimento disponible para ellos y de las caracter{Gt1c~s de 

esos alimento-s. Los alimentos potenciale~ dlf1eren con 

renpecto a la eficiencia con la que pueden ser local12ado9 y 

consumidos, la intens1d~d con la cual compiten otro~ animales 

por estos alimentos, la vulnerab1lid.:td a la depradac1c5n 

durante el proceso de alimentaci~n y la manera en la que 

interfieren el clima y otros factores on el uso del recurso 

<Morse. 1980). 

Por otro lado. cada uno de los postblos alimentos 

di~ponibl~~ para un animal, ttono un valor nutricional 

diferente, un cierto patr~n de distribución y abundancia asi 

como un cierto costo de captL1ra y proces:;am1ento. Debido 01 

que un animal tiane tiempo y enargfa ltm1tados. la elección 

que hnqa en~ra los diferPntes ~limentos potenciales. puede 
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reproduct1vos (Mor&e,19Búl. 
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En lo que reBpecta al contenido nutritivo de un 

alimento, se s;abe que el hecho de que un orqa.-,ismo consuma 

cantidades adecuadas de comida, no nece5artamente le provee 

de una diota adecuada. Se tiene poca información acerca del 

balanca nutritivo en condic1ono-:o n&1turales (Robb1ns, 1983)..otn 

embargo, es aparenta la buena ccnd1ciÓn do lo& animalRs en 

poblactone& naturales, lo que sugiere, ya &ea, la e~tstencia 

de estrategias ~norgdtica6 red1tu•ble~ e que los animale~ 

tienen algJn mP-can1smo sutil de di<:icrtm1nar en fL\vor do 

nutriente,; crCttcos <Morsu, 1981)). Estudios al respecto han 

sido llevados a cabo por Baker <19711, Smith (lq7l>, 

Bat:li (1q7q,1q86).Gill (lq77) y Clark <lqaoJ. 

El problema de obtener una variedad de alimentos 

adecuada.. ti ene probabl amente, un.,, ba~•a f i loqenéti ca tal. que 

ta:-i:a completo-:;. no se e;1tienden a a.reas en donde sus 

requerimientos nutritivos no puedan ser cubiertos con 

relativa facilidad y de m~nera regular y/o mantienen bajas ~u 

densidad cuando ciertas ~lementos est~n muy limitados 

tMorse, 1980). 
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OBJETIVOS. 

1. Conocer l• dieta de ~gg~gmg~go ~l§tgal, EIC9m~WhYI 

ID~OL~Yl~t~~ y figitbCQdgQ~gm~~ mgg~l~t1§ en un ciclo anu•l. 

2. Establecer si oxi~to una rolaclÓn entre la d1sponibll1dad 

del alimento y el patr6n reproductivo do las tres especie&. 

3. Determinar, a través de la dieta, si l~ calidad y 

disponibilidad del alimento influyen •Obr& la reproducción da 

law tres especies. 

HIPOTESIS. 

La disponibilidad y calidad del alimento 1nfluye sobre 

el patrón reproductivo de ~gg~QffiQ~QQ ªl~tgo1, e€C9ID~~~~§ 

m~oisYl~tY9 v 82i~bc9QQo~gmy~ m~selg~l~· 

Sa espera QUe la dieta fluctúe en función da los 

requerimientos energéticos de las o~pecieG, especialmente 

al de la reproduccién y .J. su ve:?, que el e\lento reproductivo 

ocurra durante l~ ~poca de mayor dispon1bil~dad da alimento. 
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ANTECEDENTES. 

Loa •ntocedonta5 sobre Ql tema de roproducciÓn y 

alimentación cubren una onarme Qama de aspectos que incluyen 

deuda los mer•mente tácn1cos, los trabajos que aportan nuevo• 

conceptos teóricos y aquello& en dond~ sÓlo se describen los 

h~bitos alimenticios do las especius, hast~ trabajoa en donde 

se integran ~mbos tRmas, el reproductivo y ~1 de 

aliment•ciÓn. Por otro lado. e~isten tambi~n temas 

laterales, pero {ntimamente ligados a la alimentacibn y la 

reproduccidn como son lo& trabaJos •obre solecctdn de habitat 

en relacio'n con la al1mentac1Ón, la terr1tor1alidad, etc. 

Ser!a imposible mencionar todon len estudio!:> que realmlilnte 

han sido antecedentes de la~ lnvestigac1ones ~obre 

aliment<lciÓn y r~prad,1cciÓn; -=;tn ombarao. e::i'iite una 

tendünc1a claru en el t1pa de trubajos que se han venido 

reali:ando de6do la d~cada de las sesentas apro~1madamenta a 

la fecha y es claro ' ' como, a trave~ d~l tlempo. los estudios 

han sido encaminados a contei.tar prequntas cada vez m.5.s 

detall•das sobre el tema; esto ha sido posible graci•s • que 

antorioras. 

El primer grupo de traba.Jos se centra fundamentalmente 

en descr1b1r la dietad~ diferant~$ grupos, tal es el caso 

del traba_10 de Jameson (19521 y en comparar las dietas con 

los recurs~s d1spon1bles. Poster1ormenta se intenta, a 

tr~vé~ del ostudto de tas h~bitos alimenticios, plantear 
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preQunt~s &cclÓg1ca~. por ejemplo. 50bre la coe~istenci• de 

y,¡¡¡r-i as espacien en un área 1Z1 mmerman. t 96~; Dalter. 19711 

Alco.ze y Z1mmerme1n, 197::; Re1chman, 197:SJ Moserve, 1976; 

Gill,1977). 

PAral~lamente ~e de~arrollan estudios en donde ya ge 

lncluyo de ~lguna manera el aspecto energético de las . 
poblac:iono~ de m~m~f~ra~. como son los trab~Jos de Chow y 

Chew (1969), en donde ~e aborda el tema de la ener~Ía 

requerida para el mantenimiento y crecimiento individual 

<Em. • Eq. 1 y el met.ibol tsmo basal, establ ec:i ende asl 

relaciones ener9~tic:as de un grL1po de mam( fef""O!<> de una 

desarrolllan trabajos como el de Bradley y Ma.ue>r- Cl971). en 

dando ya se sugiere una correlación entre la dtsponib1l1dad 

de plantas verdos y el perlado reproductivo de Qigg~Q!!!~§ 

!!H~!:!:i!!!!!!. y ol de Bat:::li Y Pitell•a (197tl en donde> se anali:::a 

DesdP otro punto de vt sta, so lo da un gran peso .al 

aspecto energético de la reproducci¿n, as1 como a la parte de 

las historias do vid3 de los mamCforos. en relactón con l~ 

reproducc:tón. T~les son los trabajos de Millar 

(1975, 1981, t98Zl; 5tebbins(1977>; Fairbairn(l977>, on donde 

fundamentalmente, Ee an~lt:::an laG tJc:t1c:u~ d~ EftCQm~§~Y§ para 

r~partir la energía disponible entre diversas act1vidadQs. 

Mtllar(l977> plantE•a una serie de c:aracter{sticas adaptativas; 

de la reproduc:c:ibn en mam!feros y sostiene que es nocesar-10 

'definir aquellos parámetros ecot6Qic:amente importante~ en la 



reprcduccibn de las mam!fercs 0 como sun1 la~ dem•nda& 

enerQJtic•& de la lactancia; el tamaño corporal, la~ tlctica'li 

de alimentación y plantea su definición de esfuvr~o 

reproductivo en términos de al1mentacidn. En es.te 'lientido, 

también se encuentran los trabajos de Blu~wciss 0 FoM, 

Kuduzrna. g.!;. ~1 .... tlq7B> y Tuomi (lq80l c¡u1enes plantean una 

serie de relaciones entre el tam•ño corporal y otros 

par~metro& de las h1stor1aG do vida: a51mismo. se le da un 

peso importante al con$umo de alimento da la& hembras en 

relacidn a la capacidad reproductiva. So sugiere que un 

parámetro import~nte relacionado con la& estrategias 

reproductivas incluye la disponibilidad de alimento as{ como 

el nÓ.mero y tamaño de l .. • camada. 

Antes de mencionar los trabaJoS e~pec{ficos ~obre 

alimentación en relación a la reproducción, es importante 

hacer notar dos punto~. F'r1mero. la pro\ioentaciÓn da la 

teor{a de alimentuciÓn Óptima, la cu~l produce un fuerte 

impacto en un gran n~mero do trabaJos sobre alimentacibn y 

durante mucha tiempo los trabaJos giraron alrededor de este 

nuevo fundamento teÓr1ca. No es el 
. 

propov1to de e&te 

trabajo, anali:ar la serte de ideas que se originaron a ra!: 

de l •s propueor:.tas de s.._1iu ... r,ur t !971 l: Pvi P. ~t al. ( ¡q77). ate. 

Sin e.nb.::11-go. dP alquna rnanera cambiaron la tendencia 

prevaleciente en loso estudios de alimantaciÓn-reproduccibn. 

En se~undo luq~r. las rov1sionas te~r1cas sobre la& historias . 
de vida de diferPntes grupos tambien produJeron un fuerte 

impa.c:t:n <GadQi 1. pt; al. 1970) con GU trabajo "Life Histor'ic.al 
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Consequences of Natural S&lection", H1rshfield 0 Mich•&l y 

Tinkla (1975) quienes abordan el tema de la Selecc1Ón Natural 

y l• evoluc1¿n del esluerzo reprcduct1vo1 Oemetrius <1975) 

con el tema de las estrategias reproductivas y la Gelecci~n 

natural y finalmente. la seorie de trabajos de Sto•rns 

(1976,1977.1980> en donde se anali~an loa concepto9 acere~ de 

evoluc1Ón. 

Al contar ya con una s~lida bane do conceptos tebricos • . 
ee desencadenan una serie de e~tudios con una nueva vistan. 

Fundamentalmente son trabaJ05 que se caractar1:an por 

presentar una visi¿n mucho mAs integral, ut1l1:an en gran 

medida las aportaciones teóricas para contegtar asl una nueva 

serie de preguntas sobre ecologf a animal Espec!fic:amente 

sobre el papel de la alimentac:ión en la reproduc:c:i6n. 

Ejemplos de estos trabajes sen los si9u1entes1 sobre el tema 

del alimento c:omo factor limitante <Smtth,1971; Ta1tt y 

Krebs, 1981; Ford, @:~ :i!l• 1984; Os.tfeld, 198::i). Sobre la 

selec:c:i&n de habitat y al1mento <Dr1c~ami:?r, 1975; con respecto 

a la din~mica poblacional y el alimento <Fa1rbairn,1977; Cole 

y Bat::li,1979; Mc:Nab, 198í.J; Herritt,1984J. 

Temas especlficos sobre ~limentac1Ón y 6u influenc1a en 

la reproducciJn <Clark,1980,1982; Fox,1981; Bat=li,1986; 

Young y Stout,1986; Rodqors, Arthur y Lcw1s,198ó1. 

Finalmente, el tema de la reproducctÓn y la est~cionaltdad 

del medio, vi&to b&te, en tÓrm1noQ de la disponib1lidad de 

rec:ursos, es tratado amplio.mente por Millar (1984> y 

Karasov(1985). De una manera totalmente integral y con una 
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perspectiva ecolÓgica por Bronson<198S.1987) quien rev1•a A 

fondo todos aquello• aspectos do influencia en la rogulaci&n 

estacional de l~ reproduccibn. 
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AREA DE ESTUDIO 

El trabajo ue llovÓ a cabo Qn Parres, D.F. que 

corra9ponde a la delegación Tlalpan, •l sur de la c1udad 

de Mé)(ico, en &l km. 41-42 de la carratera fede-ral, Hé11ico

Cuarnavac•. 

Pertenece a la provincia fisiogr~fica del eje neovolc~nico 

trans...-ersal <R:adow~ki. 1978). La alt1tud varfa do los 

3,000m. a los 3,450m. y t>e encuentra locali=ada en la ladera 

sur del Volean Cerro Pelado. 

Presenta un clima tipo Cw''2(w) lb'>ig, templ.-.do semifr!o y 

subhÚmedo con una temperatura del ma~ m~$ c~lido no mayor a 

los 22ºc. La época de lluvias se presenta en vorano,y en 

invierno el porcentaje de precipitac1Ón os menor al 5% anual. 

La vegetactÓn perteneco a la rogiÓn mesoamericana de 

montaña, correspondiento al reino halártico <R~edowski, 

1978). La vagetaci~n domin.a.nte carrenpondo .a. un bosque 

natur.a.l do pinos Y ~•catones am~coll.a.dcs (~~bl~n~~cg!~ 

!!H!~C9~C~.a. E@~t.'dh~ !;.Q!.!J~P,Q~~!!! Y el gJneoro §1iRl'!I. <Cerva.nt11ins 

,1980). 
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METODCLOGIA 

1. MetodoloQl~ da campo. 

Se llevaron a cabo salida9 men&ualgs al campo doGde 

febrero de 1986 a julio de 1987. El trabaJo de campo 

congisti6 en establecer = cuadrant~s de 1800 metros cuadrados 

cada uno en dos zonas s1milares, ~e colocaron ~ filas <A, B, 

C, O, El con 10 trampas shurman en cada fila, h~ciendc as{ un 

total d& ~O tr-.mpas en cad• cuadrante, las trampas <se 

colocaron cada 5 metros de swparac1Ón en l~~ fila~ y las 

filas se colocaron con 10 metros de separación entre cada 

una. 

Las trampas se identtftcaron con la letra 

correspond1ente a su fila y el nÚmero correspondiente al 

lugar que ocupó en la fila (tr.limpa Al. A=, D1, etc. l. So 

utili:aron hojuelas de ~vena can va1n1lla como cebo y las 

trampas se cebaron ~tcmpre aproxim~dam~nte a la• 18t00 hrs. 

Se dejaron toda la nacho y al dÍa siquiente en la mañan• se 

revi~aron, este proced1mtonto ~e s1quiÓ durante los cuatro 

d1a$ de colecta de cada mes. 

Los datan que se obtuvieron de los an1malo~ capturados 

fueron los siguientes: 

especie 

medidas corporales <lonqitud total~ cala vertebral, oreja, 
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peso>. 

condición raproductiva en las hembras: vaQlna perforada. 

reg•n•rada o carnificada, presenc1a o ausencia de 

ambrtonas. desarrollo mamario( pequeño, mediano. grande, 

lilt:t.ante> 

condic1Ón raproductiv• an los machen: 

test!culoslabdominale~ o escrotados) 

Todos los jndivlduos fuoron marcados por ectomt~aci¿n 

selectiva de los dados. Una vez marcados los ind1viduos, 9R 

registraban &us datos, y la trampa en la que fueron 

capturados, asimismo se anotaba s1 ~G trataba de individuos 

nuevos o recapturJs~ Posler1ormente. eran liberados en el 

mismo sitio de su c~ptura. 

ParalelamC'nte, sC> coloc.,ron, 
, 

tambiE?n. durante 4 noches 

de cadil lnes, '20 trampas du gol pe "museum speci al". en un a rea 

equivalente en cuanto a sus caracterlsticas de habitat, pero 

lo suficientemente lPJos de ambos cuadrantes para evitar 

sacr1f1car animales ya marcados. Los animales sacrificados 

fueren utili2ados para llevar a cabo el an~lisis estomacal en 

el laboratorio. 

2. Metodol 09{ a para el &1nal i sis nst-.om.:ic.l.l. 

El objetivo de sacrificar a un~ parte de la poblactÓn 

para u~tudiar la dieta. fue el de aver19uar. da manera mSs 

directa, quP con~umen estas tres especies de roedores. Su 
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oligiÓ trabajar con lo& estémaqos ~ no a trav~s de las hec•s 

facalas 1 primero, debido a que es mucho m~s acce•ible 

identificar el material qu~ permanece en el estomago, al que 

se encuentra en lati heces o en el inte9t1no. Al aacrificar a 

lo& animales, se detiene el proceso de dige~tibn y se puede 

observar material mucho menos deteriorada y en ocasiones en 

estado da digestión poco avdn~adc, lo cual no sucede con al 

material del intestino o la~ hecos fecales. Por supuetito, an 

este caso. no se puede obtener material de m~s tiempo como 

'iiln--(a el q;ue se ouede observar l:!n el inte~tino a heccG. Otra 

\lentaj a metodol Ógi e• de anal i ;::;;ir el material del i;istÓmago eeo 

la facil1dad de poder separar el cebo del alimento natural, 

lo cual no sucede con el mater1al del 1ntest1no o las heces. 

La metodoloqÍd que se ut1l1=~ para andlizar al contenido 

estomacal fue basada on la ut1li=ada por Williams <1962)y 

HansPon<1970>. Pardal caso de lo~ animalc~ ~acrificados 

también se reQistraron los mismos datos que para los animales 

capturados en los cuadrantes. 

Una ve= sacrificados, so el1traJo el estómago y se colocó 

en alcohol al 90%. 

~eparando el cabo. 

De cada estbmaqo se a:<trajo el contenido. 

El conton1do 6G hirvió en agua con 

"photoflo"<deter<Jente~ durant'-~ un minuto, con t;,l fln d..

homnl)Pneoi::-ar y dio::igreqar las part{culas de alimento. La 

muastra asi obtenida se paso por un cedazo fino y se lo 

volvtÓ a aqregar agua para aclararla. 

De cada estÓm.:lqo se tomaron lú muestras y de cada mue&tr.a 
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sa observaron qb campos visu3les bajo el m1croscop10 Óptico, 

can un aumento dR 10~10. 

reQiGtr¿ an cuantoG campos aparec{a al9una de la9 categorlas 

de .alimento que prev1amente hablan sido establecidato. <ver 

tabla ll, 910 importar cuantos elementos aparecfan en cada 

campo, es decir. si en el campo 1 aparec!an 5 ~ranos de 

polP.n, y en el campo 30. aparec:lan ~. on ambos campos se 

registraba s6lo la presenci~ de polen. Al n~mero da veces que 

aparec{a una cierta cat~gcr{a de alimento, so lo defin1b come 

"frecuencia de ocurre-ncia" 

Tabla l. Oef1niciÓn de las 4 cateQor!as de alimento. 

CATEGORIAS DE A~IMENTOS 

I. Polen <de gram{neas. compueataü. pino v otros> lt. 

Material vegetal !tallos, raices, hoJas o p~talosl ltl. 

Hongos <esporas, hifas o e~porang1oc d~ a~comiceto& y 

ba&i di omi e et O$ J 

IV. Material animal (fundamentalmente se 1dentificb quitina> 

Como ya se trató .ant.eriormcntc, c:.te t.r;.b<a.jo no prel"ende 

como fin Jltimo conocer la diota de las tres especies de 

ro~dorea de manera aislada. sino enmarcar la dieta dentro de 

un marco reproductivo-energÓtico-ecolbgtco •• 
. 

Al conocer que 

comen, se pretende poder contestar a las preguntas planteadas 
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inicialmente, es por esto, quo no se profund126 en llagar a 

determinar l• dieta de una manera mis fina. Con las 4 

categor!as de alimento. eQ posible conte&tar de dónde 

obtiene la enor~ta requerida cada una de lag espacie& y c6mo 

la di~tribuyen para cumplir con sus demandas anargdttcas, 

aspecialmenta la reproducción. 

ANALlSIS ESTAOISTICO DE LOS DATOS. 

El an~lisis estad{ñtico fue utili:ado para los dato; del 

Se utilt:O astadÍGtica no paramétrica 

puesto que la distribución del alimento, en los dif•rentes 

meses tiene tales caracterlsttcas que no so cumplían con los 

supuesto6 de ANOVA. Es decir1 i) la distribuc1Ón de los 

dato• no es normal y 11> las varian:~s no son homoqSneae. 

Por esta ra:Ón se eligib trabajar con la prueb• equiv~lent& 

del ANDVA, la prueba de Kruskall-Wallis. 
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RESULTADOS 

Como resultada de las colectas mensual&& raali~ada& de 

febrero de 1986 a julio de ¡q97 se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

MgQt2rnQdQQ el!t.Qa!.: se capturaron un total de 78 hembras 

adultas ClOO~~>. 40 c.>n e1:>tado reproductivo (v;i,gina. perToradaJ 

(51.2'7..J y 12 lactantes <1~.2'l.). 

E•~Qffi't§~Y2 men~;~le~~~t Ge capturaron un total de 28 hembrau 

ClOOX>, 10 reproductivas (vagina perforada> C3~.7r.J y 7 

lactantes <2':5'l.). 

Bil!.t.b.r:gdQa!;.gmy:I! !!l~-:1:ª!.Qti~: sa capturaron 18 hembra!l < 101)'7..). ó 

reproductivas <vagina perforada) (33.3XJ y 2 lactantes 

( 11. 1 'l.) • 

Con respecta a la distribución en ol tigmpo de las hemb~as 

lactantes y reproductivas. se observ6 un incremento en abril 

y mayo y otro, de menor proporc1Ón en octubre para ~~ 

ªt§~QQ1t para las otran dos especie•, E~ m~Dih~!!t~~ y B~ 

©@9~lgti§ sblo se observó un pica reproductiva en mar:o y 

abri 1. CFigs. la,lb.2a,2b.3a,3b>. 

No se considuró la condición reproductiva da lo~ machos 

debido a que l•s 1mpl1caciones energéticas de la reproducción 

en machos, son m{n1mas, os decir, los machos no dependen de 

la dispcnibil1dad d~ alimento en forma tan importante como lo 
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hacen las hembrau. los machos invierten la energía 

disponible &n max1m1:ar el acceso - la~ hembras. lo cual no 

requiere de tanta energ(A come es la producc1dn de cr!os, an 

el caso de lats hembr.a.s. <Ost.feld,g:t !!l_.198S;Mor!>&,1980). 

Loa an~L1&i5 o~tomacales st se llevaron a cabo tanto en 

hembras como en machos, a~n cuando el 1nter~s principal fue 

ver la dieta de las hembras en func16n de la reprcducci¿n, a 

travds del an~lisis ostomac~l de los machos s~ ver1f1cÓ cual 

era el alimento más d1spon1ble para laG tres especies. 

Los re&ultados de los anál1sis estomacales realizados en 

las tre-. especie9 mostraron lo e;.igutente: 

Par"' ~~9tQ!!!g!;!Q!:! ~1.§tg!:!!_ se an...,li;:aron 20 estómagos de 

hembras y 22 de machos. 

analizaron ~ estémaqos de hembras y 4 de machos. Para 

8Qltb~g~gatgmY§ m~g~lgt~~ 4 de hembra~ y 4 da machos. 

En las tras especies se cubrió un período de mar:o de 198b 

a Julio da 1987. 

En los casos en lo'ü que no üe ~ncontraron diferencias 

significativas entre alg~1n mes do 1986 y su cor-respondiente 

de 1987. Cmediante la prueba de Kruskall-Wallisl, se qraficÓ 

aste mel'o considerit.ndolo como el mismo año. 

Lo~ Análisi& estadlsticos SD llevaron a cabo para cada una 

de las ~species y para cada se;:;o, ª"°i c:omo para cada 

categorla de alimento (polen, mator1al vegetal. hongos, 

material animal ) • 

Lo<;. resul tadoo;,¡ obtenl dos so ref 1eren a frecuencia'!> da 

ocurrencia. la cual 5Q definió como al nÜmero de veces qua 
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apareció una cierta cateqor!a de alimento en un numero 

dafinido de campos visuales. C9b campos v1suales). bajo el 

micro&copio Óptico <aumenta de 10x10). 

Las 9ráficas se refieren a pro•nedios. de fr-ecuencta dv 

ocurrencia, por cada estómaqo. y loG punta~ qraficados •~ 

refieren al máximo valor de las muestras de un cierto mes. ea 

decir, &i para abril se anali:aron 2 estÓmaqos con 

frecuencias de ocurrenci~ de b3.8 y 53.0 respectivamente, se 

QraficÓ el valor mayor para el mes de abril. La di•tr1bución 

de frecuencias de ccurrenc1a de cada cateqoria de alimento se 

muestra en las figuras 4-23. 

Con el fin de poder contar con atgUn p~rámetro d~ 

d1sponib1l1dad de alimento, ~o grafic~ la distribución a lo 

largo de un año de las plantas con flor (productoras de 

polen) man abundantes an ~l área. 

Además se colectaron muestra; de plantas más comunmente 

observadas, no se calculó su abundancia ni su dominancia, 

simplemente, al conocer cuáles eran las familias y/o Jos 

genero& da plantas con flor más comunes en el Area, se obtuvo 

la informactón de su ciclo fenolÓg1co basándose en Benlte: 

(lq86) "Arboles y flores dol Aju<ac:o". <Tabla 4 y •Fig. :Z4>. 

~- gráfica que se presenta de fenalog{a, se refiere a la 

époc~ ~n que lar. plant~q est~n en plena floración. es 

importante hacer notar que no es e~ta la época de mayor 

producción de polen puonto que las flores están abiertas y la 

mayor parte del polen se ha dispersado y por lo tanto no &st~ 

disponible para los ratones. La mli:ima dispon1b1l1dad de 



34 

polen me presenta antes Id& febrero a JUnlO), cuando la~ 

flores a~n no han abiarto. 

En •l caso de ~L ~l~tQOL• tanto hembra& como macho&, fua 

pcaible comparar las muestras mes por mes, sin embargo, en 

los C.;&&06 de e:. !!!!!D!.Si¿l.ªtY~ y B!.. !!'~9i!lQ!.!.::? no fue posible 

hacerlo debido a lo reducido de la mL1estra y a la poca 

represent.actón de 1TH.uoes en ol ailo. En todo& los casos. la 

prueba que ee utilt=O fue la de l~rLtsk~,11-Wallis. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

LJ~QtQ~QQQO ~l.~ig~~ <h~mbr~sl: ~e encentrare~ diferencias 

significativa$ entre lo~ die= mases dP an~lisis para cada.una 

da lan categor{as de ~limonta (polen, material vogetal, 

hongos~ y material e1.nimall. O~ruskall-Wallis, p<0.0001). 

Al comparar las muestras entra diferentes mese& de 

analisis, para cada categorla de alimento, se obtuvieron 

tambidn diferencias stgntficattvas lp<0.0001). 

POLEN 

mar-abr. p<0.0001 

abr-may. p=0.0003 

may-Jun p-=O. 0004 

jun-jul. p<0.0001 

jul-ago. p<0.0001 

.].qo-.¡¡ep. p(l).0001 

sep-oc:t. p<•).01)01 

oct-nov. p<0.0001 



VEGETAL 

HONGOS 

ANIMAL 

junB6-JunB7 

mar-abr .. 

abr-may. 

m•Y a .;ago. 

9ep-oct-nov. 

jun86-Jun87 

abr a sep. 

oct-nov. 

jun06-Jun87 

abr a ,;ago. 

sep a. mar. 

Jun8b-Jun87 

p•0.0002 

p•0.004 

p=0.001 

p-0.0002 

paO. 01 

p=0.005 

p<0.0001 

p<0.0001 

pc0 0 000l 

p<0.0001 

p<0.0001 

p<0.0001 

l> 

e~~gm~!S~§ ©~Ot5Yl~t~§ thembras>1 se anali%arcn muestras 

correspondientes a jun10 y a febrero. no se obtuvioron 

muestras para los dem&s meses. Se enc:ontraron d1+er6.fnc.i..;i.lii 

significativas entre los do~ mm~es p~r~ las stquientes 

cat&gor!as de alimento (polen, hongos y materi~l animal>. 

tKru~tall-Wallis 0 p(0.0001). 



Para el material vegetal. con un valor de p~0.002 las 

diferencias no fueron significativas. 
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B~1tb~9d9Qtgm~~ m~9~lgt1~i <hembras>: se &ncontraron 

diferencias sign1ficat1vas &ntrw los meses da muestreos 

Junio. agosto~ abril y mayo y para toda& las categorías de 

alimento <polen. matP.rial vegetal. hongo~. material anim~l>. 

<Vru$kall-Wallts. p(O.OúOI>. 

~~Q!Q~q~~~ ~l~!QQL <m~~ho5J: so encontraron diferencia~ 

significat1vas entre tos diez meses de an~lisis para todas 

las categorlas de alimento <polon, material vegetal. hongo& y 

material animal) o-;:rus~al 1-Wal 11 s, p<O. 0001). 

E~cgm~~~~~ mªat~~l~!~2<machos>: se encontraron diferencias 

s1gnific~t1vas entre los meses de análisis: febrero. Junio y 

julio para todas las categorl~s de alimento excepto el polen. 

en donde con una p~0.30, no hay diferencias significativas 

entre estos meses. 

B~ltb~Q~QQtgm~~ mgg~lgti~ <mJchos>: se encontraron 

diferencias significativas entre lo~ meseG de an~liuisi 

JUntoSO,Jun1087,fcbrero06 para lan siguientes ca~eqor!as de 

alimento <matli'r""i~l ve,)Otill, hongo~, m.::it.eri.al ani111all. 

<Kruskall-Wallis. p<0.0001). Para el polen, las difarencias 

no fuoron signtfic:att'.las <p""0.84). 
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Fig. 6, Consumo de material vegetal y polen eu machos de Neotomodon ~ 

(1986-,1987). 
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Fig. 10. Consumo de polen y material vegetal en machos de Peromyscus man1cula.tus 

(1986-1987). 

hongo~"-" ruo.t • .:.n•ff•"I P. ri1~nic•.Jl'o!t:•J.;. M 
m ~o 
u 27 -e 

"' 24 -- 21 § 18 

•• 15 -·· "' m 12 

~ 
9 -·· 

~ 
6 
3 -

~ " ~ ' ····- ·--r·~f~~o·;··-··--------·--···-_1•.Jn 

• hon"30.!>- + "'n1 rn ... 1 

Fig. 11, Consumo de hongos y material a.n1D14l en machos de Peromyacus maniculatus 
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mesalotis (1986-1987). 
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Fig. 16. Consumo de polen en las hembras de N.n.(Neotomodon alstoni), P.m.(Pero 

myacus 111aniculatus) y R.m. (Reithrodoutomys megalot:üi) 1986-1987. 
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FJ.g. 17. Consumo de material vegetal en hembras de N.n.(Neotomodon alstoni), 

PeromYBCU5 mnniculatus) yR.m. (Relthrodontomy~ mesaloti~) 1986-1987. 
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Fig. 18. Consumo de hongos en hembras de N.a. (Neotomodon ~), P.m. ( Pera 

m)'&CUS tr14nic:ulntus) y R.m. (Reithrodontomra megnlotis) 19B6-I987. 
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Fig. 19. Consumo de material animal en hembras de N.a. (Neotomodon ~), 

P.m. (Peromrscus mnniculatus) y R,m.{REithrodontomys mesalotis) 1986-1987. 
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En•. Feb. ... .. Abr. Hay. Jun. .Jul. "'º• Sep. Oct. Nov. Ole. fa111llta 

Erig•ron • • • • Compo•lt•• 

~ • • • Co11>poaita• 

s.n.cto • • • • • • Co111ro•lt•• 

Cn•eh•llu111 • • Compo•it•• 

~ • • • • Co111ro•ita11 

Eueatorlum • • • X • X • Compoaita• 

!Ul!!!.! X X X X X • Compoalt.11111 

Tag•t•11 • X • Có!!:pO!lit"e 

Salvl• • X • X • Lablat•• 

SouV31'dia X X X Rubiaceae 

Ca1tlll11ja X • • X • • Scrophlariacir•• 

~ • X Ceranl•c••• 

~ X X X Oxalidac•.1111 

Arg11mone X X X X Papaveraceae 

H•ll11ntlu11,,um X ' X X X X X Ctataceae 

~ X Campanulac11ee 

Eryngtum X X X X Umbelllf•ra11 

Plantnsr> X X P•ntaginac1111• 

~ • X Crnmlnn• 

Huhl1!r>bar11oh X X X X Cramin•• 

Trt11.,tum X X X X X Craminae 

~ X • X Plnacaaa 

n•22 ' ' ) ) 8 " 18 12 ' ' 
100% 18 .. 18 14 " 14 )6 " 82 " " " 

" Se incluvó t!l 11:énl!l'O !'..!.l!!-1_11_ por tiab•r•• encontrado en 11111 11:ueatra• de e9tl5mago.,, 

polen de cate gl!'.nern, 

Tabla 4. Ciclo fenológico de lae planta• con flor más c<.>mune!O "" 111 &reu. 
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Flg. 2.11. Olstrlbucl6n en porcentaje y número de plantas con flor miÍs comunes en 
el 4rea de estudio ( 1986}. (Tomado de Benrtez, 1986). 
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DtSCUStON 

Les datos indican que las tres espacia• "ajut1tan" su 

época reproductiva a la ostac1ón que ofrece la disponibilid•d 

alimenticia enerc;i&ticamonte moilu redttuablu, por lo tanto 9 • lae 

mayores demandas enerQ9ticas de la reproducc1~n pueden ser 

aat i t>f echas. 

~€P1QIDQQQQ ~l§tQO~ mue~tra un patrón reproductivo 

estacional. presenta un pico reproductivo tnúmero de hembras 

receptivas) en abril y mayo, lo cual puede ser interpretado 

como el inicio de un nuevo ciclo reproduct1vo y otra. aunqu11 

en menor proporc1Ón en octubre. lo cual corresponde a las 

primera~ hembras tf2) del primer r.iclo que alcan~aron la 

madure~ ese misma año y pudieran volver a reproducirse. 

E€C9ID~§~~§ ID~O~~~l~~~§ Presenta un patrón reproductivo 

en donde sólo hay un pica reproductivo en ~bril y mayo. 

S~nche:-Cardero ( 1980> report.-:i un descen<;>o on la población de 

mar~o a julio y sugiere que la rcproducciOn e5t~ limitada en 

1 a primavera <marza-abr1 l). Dunmiáre(1960> in.forma que se 

prasentan estaciones r~productivas todo el año para e~ 

m~01~~l2t~á· lo mismo que Dltvera ~t ªl• <1986l y Estrada ~t 

ªl· <19761 para ~~ ~L~tgot. 

En el caso de B@lSbCQ~Q~tg~~~ m~gªl9tin. dabido al bajo 

nt1moro de capturas, es dii!cil et;tablecer un patrón 

reproductivoi sin embargo. el mayor n~maro de captura.u de 

hembras receptivas .fue entre marzo y abri 1. el resta del año~ 
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fue muy baJo y constante. S~nche~-Cordero(l980) sugiere que 

la •ctividad reproductiva se centra entre aqosto y diciembre. 

Es claro que aón cuando el número do muestra en cada uno 

de los estudios es diferente, e~ indudable que a~i~te una 

"11 ta vari abi 1 id ad en lo~ patrones reprodt1c:t i vos de las 

poblaciones de las tres espcios asi como una alta variaci~n 

temporal intra-espec{fica , 

En este trabajo se sug1ere que los patrones 

reproduct1vos observados para las tres especies, pueden ser 

ettplicados, en qran medida, a través del ~Gtudlo de sus 

h~bitos alimenticias. considerando tan s6lo a las hembras. 

Los re!iultados dt? la!> análisis estomacales mostraron 

que: i) las tres especies manttenen niveles constantes en el 

consumo de material veqatallra{ces. tallos, hoJasl. no hay 

diferencias 5i9nif1cat1vas a lo largo de 10 me~e~ de An~lisis 

on ninguna de las tres especies. Por el contrario, el 

consumo de las otra$ catoqor1as de! alimento, fue 

si9n1ficat1vamente d1~erento a lo larqo de los 10 meses. 

Bajo un punto de vista enerq~tico. es aparente que las 

tres espP.c:tes dependP.n de la materia vegetal para el 

mantenimiento del metabolismo basal. La materia vegetal 

proporcion~ fundamentalmente lag s1~u1entes elementosi aqua. 

amin0Jc1do5, 9lt'1cidolS. tfp1dos, 11poprote1nas, sales 

minerales. pero no los proporc:1ona da manera concentrada como 

es el c:at;o de las semillat; y el polen <Ma:=liak,1976>. 

Asi rnt smo 1 os veget,, 1 es proporcionan un al to c:onteni do de 

c:,,..rbohidr,'.tto~ e~truct:urales, pero no son f.5.c:ilmento-
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aprovechables por los ratonas dabtdo a su anatom!a d1gest1va. 

Es decir, no llegan a aprovechar eficientemente los 

carbohidrato& estructurales como es el caso de herhCvcros de 

mayor tamaño qu& cuentan con mecanismos especiales (ruman, 

bactoriasl. Con ~l fin de demostrar la eficiencifl de 

conversión de materia vegetal a energ{a, ~er{a necesario 

hacer estudios completos sobre l~ cst~uctura del aparato 

digestivo de las tre~ espec1es y anali~ar el t1po da 

est&mago, <unilobular, bilobul.:ir. dl!i>CO o hvmiglandula.rl asi 

como la proscnc1~ o ~usencia de c1ego. Considerando que en 

este sen ti da, e>: l ~lo una limitan te par-a aprovechou- al má11 t mo 

al contenido de la materia vegetal, es importante hacer notar 

que hay un incremento en el contonido nutr1c1onal do l~s 

plantas, durante sL1 etapa de crec1m1ento o regeneración te.g. 

despud6 do un 1ncend10). RobbínsC198'3l calculó que el 

contenido nutricional de una planta puede cambiar de un ~0-

30~ en la &tapa da crecimiento o regeneración y disminuir a 

un ~-4% en la etapa de madure: de la pl~nt~. esto 

corre~pondorf a en nuestra ~rea de trabajo a prim~vera y 

otoño, respectivamente. C"Ver figs. 1a, 1b,:2a.2b.~a,3b). 

En cuanto al consumo de polen <pino, compuesta& y 

gramlneas1, el consuma en las tre> especies fue el siguiente: 

~~ ª!~tQD~ pras~ntb un fuerte tncrementn en lo~ p~r1ndn~ 

reproducti'VOS y de lactancia. Coc.,:burn y Lidicker <1983) 

encontraron una fuerte correlacibn entre el patrón florlstico 

En el 



tambi~n incrementa durante el probable per{odo reproductivo, 

coincidiendo as{ con l• mJ.:ima di~pon1bilidad de polenlfigs. 

a,9.10,11 v 24>. 

Estos re•ultados adqutr.ren s1qnif1cado al analizar lo 

qua proporciona nutricionalmente el polen. En el polen '5& 

encuentran de manera concentrada los s1qu1entes elam~ntos de 

acuerdo con el an~lisis reali~adc por Saen~Cl978). 

li.pidos: t-~0%: esteroles lc:olg~terol. B-etotradioll 

amin0Jc1dcs esenc1aleL l1bro~1 ae encuentran todos lou 

am1no~cido~ esonc13les 0 es ol sitio de la planta en donda 

hay mayor cantidad. 

- proteínas: 18-:1)% <qlobulinAs. albU.minas. nucleoprotatn.1u, 

fosfoprote{nas. lipo y gluco-prcte!nas> 

vitamina C, E, compleJO B 

Con respecto al consumo de hongo• lhifas, esporas y 

DSporangios de bas1dio y a'iic:om1cetos> los valores encontr;;i,do._ 

fueron muy bajos para la.s tres especii:uo, e}:cepto an .)Un10-

julio, en donde ocurre la m~1~1ma. d1spon1b1l1d.:id de hongo¡; 

debido a la época de lluvia~ <fiqs.18.22l. 

Con respecto a lo que aportan los hongos, en su 

composición se incluye, de manera general: protc{nas en una 

proporci~n del 2-4%, de la cual, sdlo una parte e5 

an1milable; v1ta1n1na A, ba1o ld forma d~ carotenos, complejo 

[i y vitamtna Di m1norales (l.-. Cu, ~c1do fosfor1co1; le~1tin•: 

1·1. y aq\.1a de un 80 a '70~~ <Bolotln dP 11' Sociedad de 

MicologÍC', A.C., l984l. AÚn cuando los hongos constituyen un 

al .m['.'nto de buen.:. c.'.llidad. la distribución en el tiempo ee 
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concentra en una sola época, por otro lado. el polen ofrece 

una mejor~ opctdn en cuanto a la calidad y la concentración da 

los nutri11nte6. 

En lo quo respecta: al consumo de mater1al animal se ¡¡abe 

que éste contiene un total de prote{na más alto que laa 

plantas y de {Orma m~s disponible para 105 roedores 

lRobbina,1903) 1 (fundam~ntalmente ~e observO quitina>, en~~ 

~1~~90t hay un 11goro incremento en las dos p1co6 

reproductivos, en e~ ffi~Q1 ~~l~!~§ hay presenc1a do e~te 

elemento en Junio v febrero, sin embargo no son datos 

concluyontes puesto que no se cuenta con muestra• de los 

otros meses. lo mismo ocurrió con 8~ ffiQ9~ lg~~~. excepto por 

una muestra en donde el contenido total del estOmago fue de 

material animal, sin embargo, fue s6lo un caso y no se 

cons1deró coma representativa. En gonüral. el consumo de 

esta categorla de alimenta fue baja para las tres e$pec1es, 

aÜn cuando se considera un alimento do alta calidad 

nutricional, fundamentalmente en cuanto a proto{nas. El 

hecho de que no haya un consumo mayor de mater1al anlmal 

puede deber5e a varias ra:ones: l. la falta de 

di~ponibilidad, aunque esta no pudo demostrarse puaG no ~a 

hicieron censos constant~s de las poblaciones de artrOpodos. 

2. Un mayor costo debido al tiempo invertido en la búsqueda y 

captura de ~~to ~ltmento. 3. Una baJa eficiencia en la 

diQestibilidad del material animal. Con ol fin de anali:ar a 

fondo las causas de un bajo consumo de material anim~l, serla 

necogarto, por una parte, reali:ar estudios anat6m1cos y 
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fisiolÓ~icc~ de las tre6 especies, prueba~ de digestibilidad, 

cenGos poblacionales par-a \ler la disponibilidad del recur1>0 y 

prucbao de selecci&n de e6te alimento, considarando tiempoQ 

de búsqueda, captura y mane}o del recurüo. 

Aparentemente, y do acuerdo con los resultados obtenidos 

en los an.Llisis estomac.,\es. los requor1m1entos cner"gÚtico'Ei 

para cubrtr las necesidades de crecimtcnto y mantenimiento de 

las especies, ost~n dados por el maturi~l veqetal, sin 

embargo, no es suficiente el aport~ nL1tr1c:1on.3l de e5te 

material como para cubrir las demanda~ encrqÓticaG de la 

reproducc1Ón. E::i6tu una tendcnc1• qen~r.:.l de la'i. hembras de 

las tres especies de iniciar el periodo reproduct1~0 en el 

momento de mayor dispon1b1l1dad de polen en el medio 

(figs.lb,20.=l\). alimento que proporciona de manera ma'!!I 

concentrada nutrientes y calorías de alta calidad. Desde 

este punto de ~1Std. sort~ importante conocer cuales son lo$ 

requerimientos nutr1ctonales de las especies, no sbto sus 

requerimiento~ en cuanto a calarlas. con al ~in de conocer de 

manera mjo;:; fina los req1.Hz-rimientos dur~ntc la reproducción. 

Con respecto al papel da los honqo~ y el mater1al animal, 

aparentemente, estan actuando como complementos de la dieta 

pero por ~t solos. al.°1n Cui\ndo aport.:in nutrientes de buena 

caltdiJ.U, :..cr, otrn<;> las f,;..ctares que impiden a li\s tres 

Pr.pecles depender da ello;. para intci~r y mantener la~ 

necesidade~ de la reproducción le.q. 

di~ponibtl1dild.dtqe~tíbilidad. r.tc,) 

Los hlbitos alimenttctos de tj._ 11l§t.9Di• E~ ID-!!O!.~l;!l.!.~Y! Y 
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Bs. m2g@lgti.~. permiten l nterpretar los patronee reproductivos 

da•d• un punto de vi~ta energético. 

Loti resultadoor:. mostraron qua para ~.:.. ~~-!S.Q!J!. el potrén 

reproductivo e" bJsicamente b1modal 0 siendo el principal pico 

r•prod~ctivo en mar::o-abril y otro, aunque menor en octubre 

talmente un solo perlado reproductivo en mar-::o-.:.b...-il (f1gs. 

2a,2b,3a,3b,4a.4b.>. 

L~ literatura relacionada con los patrones reproductivos 

predico Q\.1e la capi:\c.idad reproductiva depende de d1veroeoo!"a 

iactore~, entrP ellos: la longev1dad, las 1ntervalos entre 

loso diferentes n.11.cimientcs, y el tamaño promedio dt:> la 

camada. Tambi0n ~e sostt~Jna que estos tres factores varl41n 

de acuerdo con el tamaño corooral del adulto y con su ta.sa 

meta.bÓl1c~ <Eisenberg, 1981). DE> oicunrdo con la anterior, las 

aspecies má~ grandes ttenen el c1clo d~ desarrollo más grande 

y el tamaño da camada mJs pequr.ño. La producc1Ón promedio de 

crías también es menor. 

pequ.eña._ producen un nÜ.mero promedio da c:ri.ils mayor. 

tEisenberg,1981; Millar,1977). 

Por otro la.do, e:<i&te un factor evolutivo que establece 

ciert~~ rpstricciones en los grupos. Hillart1977> encentro 

que el tamaño y las tasas de crec1micnto da la~ cr(as so~ 

relativamente constantes, mientras que el tamaña do la camaO• 

y el tiempo al destete parecen ser variables adaptativas. 

Posteriormente. Millar(1987> da una nueva int~rpretac10n a 

e9te factor evolutiva, y sostiene que el tamaño de la cam~da. 
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e& un ~actor fenotfp1camento poco plástico. Concluy" que srl 

factor deturm1nante que fija lofi requerimientos enarQéticos 

de las hembras es el tamaño del~ camada y a su vez. el 

alimento como una v.ariable •mbiental, es lo qL1e m!r.s 

influencia tiene sobre el tipo de patrón reproductivo. 

De acuerdo con este tipo de ralac16n, ee espera 

entonces. que eHista uni'I variación considerable en la!ñ 

relaciones entre et tamaño corporal y el tamaño de la e.amada 

si se asume que el tamaño del adulto est~ gobernado por la 

disponibilidad d9 recu,.-sos. 

Bas&ndose tamb1én en relaciones alom~tr1ca~. 

Tuomi<1980lpredic~ una serlo da relacionen entre ~l tamaño 

corpor-al y el tamaño de la c .... ma.da 0 a partir de un modelai con 

el cual intenta generar hipOtesis que oxpl1quen esto tipo do 

relaciones. Concluye qL1e las relaciones entre el ta.maño de> 

camada y el tamaño corporal '!man di ferontes on cada tai:on y 

tambien sen diferentes entre especies de mam{feros pequeños y 

.;ir andes. AdemJ.o;¡, sost1one qt1e len modelo6 predicen 

condiciones Óptimas a las cu~les usualmente.no puede llegar 

un grupo determinado de mamlferos por las limitaciones 

canductuales, fis1olb(J1cas, amb1entalo-::-., etc. que pueden 

present 21rse. 

Los modol on toi;;r t ca'3 ..iaumen que 1 a scbrovt venci a de 1 as 

camadas tiende a ser m~::ima de acuerdo con lo!> llmitet> 

porm1ttdas por ol poso de la camada y las tasas metabólicas. 

Al hacer una brove revisión de lo propueGto por 

diversos autores en cuanto a la evolución de los patrone~ 
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reproductivos, es indudable, que ya ~ea que partan de uno u 

otro tipo de relación. el aspecto enerQéttco Juega siempre un 

papel .fund.:\mental. En este SC!ntido, Mc:tl.3.b (1990) provee otra 

eMplicacibn más para interpretar los patrones reproductivo6. 

Se basa fundamentalmente en las limitaciones energJticas de 

cad'"' grupo. McNab suqiere que la tasa metabólica de un 

m~mlfero es fijad~ par ~u t3m~ño ccrporJl y por la calidad y 

cantidad, tanto temporal como e11pacial de su alimento. BaJo 

est~ punto de vtst.1, al9uncs de los patr-cner; reproduc::tivo9 

obser~acios para las tres e~p~c1es en estuo10. pueden ser 

e:cpl i cadas. Se so~tiene que si una especie presenta una masa 

grande y una tasa metabólica reducida, ~us poblac1cn~s 

tender.in a sur estilbles, lo contrario sucodoraº s1 se tr4ta de 

una o~pecie de masa pequa'na y tasa metabólica alta. Sostiene 

también que la mane,..a más viable en la que un mam{fero de una 

masa dada puede incrementa,.. r Ctasa intr!nseca de crec1m1entc 

poblacionalJ es a trav~s de un incremento en la tasa 

metabblica, pero esto sÓlo puede ocurrir si el mam!fero tiene 

disponible. suficiente cantidad y cal1d~d de alimento como 

para so5tener e~te tncremento. 

La relación de tasas mctabÓlica~ con h~bttos 

alimenticios llev~ a la conclusión de que las táct1caG 

ecológicas de los mam{ferofi estan fundAmentada~ en ol tipo de 

alimentación de e-da grupo te.q. hQrb{varos que presentan una 

ta~a metabólica alta. una alta eficiencia en la conversión de 

materia a energía, pueden increment~r r l. 

Finalmente McNab sugiere que todas las especies tratan 
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de ma~imi::ar- sus eventos reproductivos y por- tanto ma:<imi:t:ar 

r. Aquellas e&pécies can tasas metabÓlicas b.a.ja.s y r b.aja, 

simplamente se han visto for::adas a tener esas 

caractar!sticas debido a las llmitacionen impuestas por el 

medio (esencialmente disponibilidad de recursos). 

Bajo el criterio enerq&tico propuesto por NcNab, es a 

travJs del cual se pueden interpretar. de manera m~~ 

pars1mon1osa, los resultados encontradoo;o en los patrones 

reproductivos y la dieta de ~L ~!~tgat. EL mªnttH!~tH~ Y B~ 

!!!~Qi!!9t.!.~· 

Para el cago del grupo de 1 os cri c¿t idos, la 1 i ter.atura 

predice que Presentan tasas reproductivas intermedias y 

fluctuaciones poblacionales también intermedias, en 

comparactén con microt{nidos y heterdmidos <French, g~ ªl' 

1975>. A un nivel mas f1no y con datos de laboratorio se 

reporta que el número promedio de camada para ~ggtgmgdQO es 

de 2.75 <Martín y Al vare~. 1972> y de 3.07 <Olivera,~~~!. 

1986>, que presenta un patrón reproductivo todo el año y que 

un 80% de las hembras prosenta estro-postparto, de las cuales 

un 90% llega con cr{as a la lactancia de manera e~itosa. 

Nuestros datos muestran proporciones de hembras l~ctantcs muy 

bajos <15%) y sólo un caso de lactancia y vagina perforada. 

Para el caso de E§ci:;rni:tsg;_~~·· se reporta un número promedio de 

camada de 4-5.ó. 

Lo& resultadas aun cuando no muostran el tamaño de 

camada. s{ muestran en parte. el patrdn reproductivo para lam 

tres espacies. 
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pre5entan tasas de fecundidad mayores que ~~QtQmg~go y un 

patrón reproductivo anual de acuerdo con lov datos 

praeent•do~ en estudios de estos 9~naro5 <S~nchez-

Cordero, 1980; Canela-Rojo, 1981; Rojas, 1904). 

Nuestros datos mue~tran, a travJ~ de los patrones 

reproductivos observados, que e~iste alguna 11mttante que 

impide que la~ tres espQctes ll~guen a lo esperado bajo los 

critorio~ taÓr1co~ o~t~blecidoG. . 
la especie mas abundante en 

vl area, aun con ~~lo do~ periodos roproduct1vou n !nd1ces de 

hembras lactantes bajos. puede decirse que probablemente el 

tamaño de camada sea una variable fonotlpicamente no plAstica 

para aste grupo, como predice Millar <1987>, de ser una 

variable pl1stica, el número de camada se incrementaría 

bajo condtcionos de laborator10, lo Cllal no suc:edtÓ 

<Olivera §:S. ~!..1986). Si asumimos quo el número de camada 

reportado por Ol1ve,-a es un nume,-o 6pt1mo, al ct.1.i.l ~ggt.Q!!!!2~QQ 

llega por efocto do paridad, a través do eventos 

reproductivos continuos, nO$Otros esperaríamos que baJO 

condiciones de campo, el nümero de eventos reproductivos 

fuese menor, debido a rest,-iccione$ de enerq{a. y que sblo 

reduciendo 1 a i nversi bn en evontos rep,-od1.1ct i voG, puede 

mantener e~itosament~ eso n6mero de camada. 

Si tomJmos en cu~nta lo~ modelos te~rico~ propuentoG, so 

puede eic.plicar el comportamiento rep,-oduct1vo de ~.!- ª!.'l!t~D!. 

9.i so asumo que e:dsto alguna limitac1Ón en la adqu1sici6n de 

anerQ{a, es decir, sabemos que~ .... ~!.<¡:;t;QIJ1. puede reproducirse 
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todo el año, &in embargo. sólo observamos dos picos 

reproductivos, que corre~ponden a picos en la abundancia de 

alimento, anergéticamente redituable1 es Idgico pensar 

entonces qua la tJctica do ~~~tgmQ~QQ e~ no disminuir el 

n~mero de camada. por ser una variable fiJa, . pero s1 l i mi tal"" 

el n~mero de aventes reproductivos en el año. con lo cual 

optlm1~a los recur~os dispon1ble6 para cubrir las demandas 

energ6t1cas de la repraducc16n. 

Con respecto a Jos patrones reproductivos de e~ m~o1~Y 

de capturas es mucho manar. Sin embargo. la teor{a predice 

tasas de fecundidad mayores qu~ para ~gg~g~gQQQ. En este 

caso, &l asumimos que el tamaño de camada es una medida de la 

tasa metabÓlic:a <McNab.1980). entoncec;, E11~Qf!I':'.§!;"'?. y BQ:!.~!:!r:g 

QQ!:1!;.9IDZ'.'E: tienen un~' tasa metabÓl ica mayor que tl~Q~Q!!!Q~Q!J.l !!iin 

emb.Argo, t.:lmbién tie-nen reQL•~rtmientoo;i; enerq~tico6 mayare~ 

debido a la mayor tasa de fecundidad y por tanto mayor tamaño 

de C.:lmada. 

especias menos cono.ervadora~ en cuanto a ~u gasto energético 1 

deben presentar alguna táctica qua les permita reproducirse 

en un medto con lim1tactone;:; anergéticafi ap.:irentes. Si 

deben mantener vn nUmero de camada mayor que ~~Q~QIDQQQQ pero 

no les es posible mantener a toda la camada e:iito1a0amente, por 

lo tanto, oo:a prob¡>.ble que presenten mccanimos como 

roabsnrciÓn embrionaria. o quo no toda la camada ~obreviva 
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r•~ones por las cuales se observó una menor abundancia. 
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E~ indudable que el tipo de información obtenida puede 

sar ewplicada en gran medida desde una per~pectiva 

ener-gética. Sin embargo, y como se ha venido recalcando a lo 

largo del trabajo, las respuestas demoqrjficas no pueden 

e•tar det~rmin.:id.:i."> por L'n -:;ola factor. En este ca~o no han 

-;,ido cons1derados otro tipo di:! par¡\mntros. pero eo;. indL1dabla 

que existen acpcctos en cada una de las uspecies que la~ 

limitan o las favorecvn baja ciertas c1rcunstanc1as en 

particular <competenc1a, depredación. parasiti~mo. entre 

otras>. 

Para el caso de ~i ªl~!Qai. E~ m~o~~~l~t~~ Y B~ ~~9!19 

tt?. s~ tiene registro de su comportamiento aqonlstico 

<Ménde;:. com. pE-rs. > !:::!!1':9!:..Ql!!Q!:!QIJ. restr1nqe su comport.a.miento 

agonlstico tan solo a los periodos reproductivos, por el 

contrario, las otras dos esper.1es mantienen siempre nivolos 

altos de agres1~n y se incrementan an la época de 

reproducción. Si volvemos a retomar l.a e:tplicac1Ón 

energética, es claro, que en este sentido, ~@QSgmg!:!go tiene 

un gasto enerqÓtico menor con re~pecto a las otras dos 

especies. 

En lo que se reftore a caracteri-:;;t1ca'=' d~l m~dJ.a. cr, el 

área, predomina una cobertur~ do :ac~tOn, la cual, s~ ha 

obuervado es praferida por ~ggSgmg~QQ. mientraQ que lan otras 

do& a&pecies prefieren J.reas con una menor cobertura de 

%acatÓn. grietag,zcnas rocosas v de bosque. 
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Con el fin de encontrar una re~puesta m1s integral al 

patrdn reproductivo de las tres e9pcc:1e~. sorla nec:e9ario, 

complementar el anpecto demoqrjfico y de alim~ntaci~n con 

estudio&. sobres 

- ~rea de actividad de la~ espec1os: quienes tienen mayor o 

menor ~rea en funcidn de su~ requerimientos energéticos; fii 

el tomaño del Ji.roa se mantiene iquol;l todo el tiempo o varla1 

si e• igu~l para hembras que par~ mahcos, otc. 

- comportamiento aqontst1c:o y territorialsquiJnes lo 

presentan y quienes no; cua'ndo Se? p,..esenta. 

- estudios sobro digest1b1lidad: es necesario canecer l~ 

efic:ienci~ en la conversión de materia a energf a de cada una 

de las especies. 

- seguimientos de las hembras y su5 camadaG. por ejemplo a 

travd~ d~ c~jas de nido en el campo. de esta manera se 

verific~r~an una serie de predicciono~ sobre el tamaño de 

camada. sobrevivenc1a, etc y en realidad se tendr!a una 

manera de conocer las t~ct1cas de cada una dQ laG espec1es. 

- experimentos sobre suplemento aliment1cio para determinar 

la respuesta reproductiva. 
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CONCLUSIONES. 

Can respecto a la dieta se concluyó lo s19uientei 

l. Las treg espacies seleccionan su •ltmento de acuerdo a la 

disponibilidad y calidad, por lo mono• &n lo que ee rafiara 

al polen. 

2. La reproducciOn se aju&ta con la má.:iim'"" dispon1bt l1dad y 

calidad del alimento ener9ét1camente mis rcdituable. 

3. El alimento energéticamente máü redituable e& el polen y 

el principal evento reproductivo se or.inc:r-oni=a con la má:<ima 

disponibilidad de ~ste <de enero a Jun101. 

4. El material vegetal se consume constantemente a lo largo 

de todo el año. se sugiero que probablemente sea un alimento 

esencial para el mantenimiento del ·metabolismo basal de las 

o~peciP.s pero que no Gea capa= dP. cubrir. por si Galo las 

demandati energéticas de la reproducción. 

5. El consumo de hongo~ y material animal no corresponde a 

ningún patrón que se ajuste con la reproducciOn, se sugiere 

que es un alimento ccn•umido de manera oportunista. cuando se 

presenta en el Area, sin embargo no dependen de ellos para 

iniciar o mantener las demandas do la reproducción. 

Con respecto a los patrones reproductivos de cada una de 

l~~ P~pecies. pueden ser explicados a tr~vés de una 

AparantrmentP el medio presenta 

limitaciones en la disponibilidad del alimento y por l~nto. 

cada un.a de las especie'.i reaccior1a de manera diferente a 

esto. ~ggtg~g~QD ªl~tgnt es la especie más conservadora 
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anergéttcamente hablando <t.iane tasas de fecundidad menores. a 

las otraG doti eapac1es y un metabolismo menor>. de aqui ~u 

mayor é~1to reproductivo y su abund~ncia, a& una a5pecie 

capa: de mantener el tamaño de camada previ-to. 

m~a1~~l~t~§ Y B~Ltb~2d2ot2m~§ m~g~lQtl~ son especie5 con 

mayores requerimientos energéticos <mayor tasa metab6lica. 

mayor tamaño de camada. comportamiento agon\s.t1co, etc.), lo 

que las lleva, en un mad10 con 11m1tac1ones. energéticas, a no 

poder sostener, ex1touamente las tasas de fecundidad 

previstas para ella!:".. de a qui posi b l cmente, su menor 

abundancia. 

Estas conclusiones fueron basada~ en los patrones 

reproductivos observados para las tres especies y en el 

con~umo que hicieron de los alimentos presentes en el area. 

Sin embargo, serla neces~rio conocer desde otro punto de 

vista, las t~cticas reproductivas de las tres especies asi 

como otroG a~pectoG de ~u alimentación para poder demostrar 

con más argumentoc si $e trata de poblaciones limitadas en 

sus patrones reproductivos por la disponibilidad do alimento 

o si 1nterv1enen otros factores en elloG. 

Serla nece~ario llevar a cabo e9tud1os en donde 'DO midiera 

la efic1enci~ en la conversiOn de materia a ener~!a1 hacer 

9equim1entos de las hembras v 'DUS cr!as baJO condtciones 

n•tur.aleoa; hacer expertml3'ntos di;! ·•limentaci~n suplementaria y 

de esta manera, ~a int~~rar!an una aerie de puntos de vista 

que confirmar!~n lo que ~qut se sugiere a partir de los 

patron.,;os reproductivos observ.-dos y de l ou h~b1 tos 
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•limenticio• d~ l~& tres e9p•cie~. 
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