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RESUMEN 

Esta investigación Ja real icé en Ja Antigua Estación Radiotransmisora 

"Miguel Alemán", hoy Ciudad Deportiva Francisco 1 Madero. Esta área 

de estudio está localizada entre las Coordenadas Geográficas 19° 22' 

20" y 19º 23' 00" de latitud norte y entre 99° 03' 05" y 99° 02' 03" 

de longitud oeste. Delegación lztapalapa, Distrito Federal, México. 

La inicié como Investigación anual el 26 de agosto de 1985, pero debido 

a un fenómeno metereol6gico (denominado 11 tromba") terminé de hacer medi

das el 27 de mayo de 1986 y las observaciones hasta =l 10 e.le agosto de 

1986. 

Los objetivos fueron: rccopi 1 ar y ana 1 izar la 1 i teratura de 1 a tortol i -

ta Scardafella ~; iniciar el estudio de la reproducción de ésta en el 

Val le de México; describir los habitas al iment.icios; detectar endoparási

tos y ectoparásitos en pollos y adultos; comparar la morfolog!a de pollos 

y adultos para observar el crecimiento y determinación de edad; registrar 

algunos aspectos conductuales en adultos y formar un herbario de Jos te

rrenos de Ja Antigua Estación Radiotransmisora. (Apendice 1). 

Las capturas las hice con redes ornitológicas y recolección de tortolitas 

muertas por la "tromba". Efectué la taxid•rmia en todas ellas. 

Realicé medidas y pesos de nidos, alturas del suelo al nido, medidas y pe

sos de huevos y poi los. Observe la época de crianza y la supervivencia. 

llice el análisis de los contenidos digestivos, detección de parásitos. re

colección de plantas con fines comparativos y formación de un herbario 

del ~rea. 

Los resultados demuestran que de 24 nidos anal Izados, con o sin crianza, 

el 47.8% es material vegetal, 29.3% es material animal (excretas, plumas 

y restos de huevo de la misma ave}, 15.8% es desecho solido humano (basu

ra} y 7.03% de restos vegetales, minerales y animales (partes anat6"1icas 

de insectos, pedacitos de huevo, polvo de excretas, etc.}. 

1. 



Prefieren las al turas bajas para hacer su nido. El promedio de largo y an

cho de una muestra de 186 huevos es: largo= 22.255""' con DS= 0.88 y ancho= 

16.8 nm con DS= 0.5. El peso promedio de una muestra de 162 huevos es: --

3.2 g con DS= 0.3. Los huevos disminuyen de peso durante el empollamlento. 

En la corta edad de 12 a 13 d!as, la longitud del tarso y pico del pollo 

est~n muy cerca a Ja del adulto. El pollo Jo alimenta el adulto mediante 

rejurgi tac iones. 

Aproximadamente el 50% de los huevos puE!slos tuvieron éxito en esta época. 

2. 

La época de crianza es durante todo el año. Las tortolitas tuvieron prefe

rencia por la semilla del pasto Eragrostis cf secundiflora. en un 80% de to· 
do el alimento consumido. Esta especie tambrnn est~ en intestino y por con

siguiente esta ave es potencialmente dispersora. En pollos encontré un ka

ro, Ornithonyssus circa bursa y un piojo, Menopon circa gallidae. As! los 

adultos pueden ser intermediarios de ectopar~sitos y es necesario investigar. 



A la memoria del Profesor Don Miguel 
Bustamantc y Scptiem (1790-1844). 
Bot~nico e iniciador de las lecciones 
de Ornitología en México. 

Fotografía tomada de !barra (1938). 

3. 



" ........... Dicen que la carne de es· 
tas aves comida es contra la tristeza. 
A las mujeres celosas danles a comer 
de estas aves para que olviden los ce
los, y también (a) Jos hombres". 

Sahagún, 1565. (1) 
La figura es tomada de Johnston (1960). 

4. 



INTRODUCCIOH 

Primero que nada quiero dejar claro que ésta investigación fue interrumpida 

drasticamente por un fenómeno metereológtco (denominado "tromba"); ésta in

vestigación estaba planeada en un aiio, desde agosto de 1985 hasta agosto de 

1986, pero solamente hasta el 27 de mayo de 1986 dejé de tomar datos en el 

área de estudio, debido a la disminución de la población, aunque continué -

haciendo observaciones de anidaciones dentro y fuera del área de estudio. 

A pesar de ser tan común aqui en la Ciudad de México y "mansa" (tame). como 

dicen los investigadores extranjeros, la tortolita la mantenlan un poco olv_! 

dada y sabiamos casi nada acerca de su biol1Jg[a; conociamos pocos y parcia
les estudios extranjeros, la mayor parte, al norte de la República Mexicana 

y sur de Estados Unidos. Ahora, con la contribución que hago, sabemos un P.'?. 

co mAs de su vida que antes y de manera conjunta. 

5. 

Para mi un animal manso es aquel que estd domesticado, como un cordero, pero 
la tortolita no lo est~; ciertamente es una ave citadina que está interrela

cionada con el ser humano y su contaminación, por la tolerencia de acercamie~ 

to en las calles, por lo que come en las calles, en la construcción y mate-

riai del nido, etc.; pero estando 1 ibre no se le puede acariciar la cabeza CE. 
nio a un cordero. 

Todo en ia República Mexicana es diverso, tenemos climas desde cálidos pa

sando por templados t1asta muy fries; una topografia sinuosa; diversidad en 

plantas y animales; hablan y hay culturns diferentes de a:!.lerdo a la región: 

afortunadamente varios grupos étnicos todavla hablan diale:tos; etc. Por -

ésto, la tortolita tiene varios nombres comunes, y a que se dtstribuye en -

casi toda la República. 

Los nombres comunes de las aves refleja la diversidad de culturas que existe 

en un pais y debe respetarse la idiosincracia de éstas coiectivtdades. que -

aunque algunas personas no estén de acuerdo, le seguir~n llamando as! como 

lo conocen, puesto que es parte de su patrimonio cultural. Si algunas per

sonas observan 1nc6modo, para sus investigaciones y observaciones Ja posesión 



de varios nombres comunes para la tortolita. u otras aves, significa que 
no entienden de culturas, que son investigadores convenencieros queriendo 
imponer su cultura monótona con un solo nombre, en aras de simplificar y 
cientificidad, pera incurren en falta de objetividad que es un requisito de 
la Ciencia. 

En la revisión de lo literatura, como hago notar m~s adelante, diversos 
autores han comunicado sus observ.Jciones y experiencias acerca de la tor
tolita en algunas pocas localidades donde se distribuye ésta, pero aqul en 
el Valle de ~xico solamente conocemos dos registros. Primero F. lleilfurth, 
citado por Goodwin (1977), habla sobre el perfodo de cr1anl3 en la Ciudad -
de México, y Malina (1987) l!ace mención de una manera •Je medir los patro
nes de coloración de la tortolita con especfmenes colectados en la Delega
ción lztapalapa, Distrito Federal. 

También poseemos dos versiones de cronistas espaíloles, uno de el los Fran
cisco llern~ndeZ, refiriendose a la tortolita, escribió entre 1571 y 1576 lo 
siguiente: "Es ave indlgena habitante muy común de la región mexicana, vi
ve en lugares montuosos y también junto a los poblados". (2) Según la obra 
monumental de Fray Bernardino de Sahagún, nuestros antepasados mexicanos -
le llamaron Cocotl 1 y proporciona la siguiente información: "flay unas ave· 
cillas en esta tierra que se !laman cocotll, y todos los espafioles las !la· 
man tortolillas; no son tan grandes como las de Castllla, pero son de aquel 
color; son bajuelas, tienen las alas rubias; son pintadillas, tienen !a·-
pinta muy lisa, tienen los pies colorados y bajuelos; llérnJnse cocotll, -
porque cu~ndo cantan dicen coco, coco". (3). 

6. 

En la obra "llistoria Natural de Nueva España", Francisco llernéndez recoge el 
nombre Cocotzin y dice: "Es una avecilla poco mayor que nuestro gorrión, y -
cuyo cuerpo es por encima todo pardo, pero con el margen de las plumas negro. 
Las alas por encima son en parte negras, pero en su mayor parte leonadas; la 
extremidad de la cola es de colores blanco y pardo entremezclados; las plu
mas de la parte inferior del cuerpo son blancas, pero tienen en su extremo -
rayas pardas; las alas son por debajo leonadas, cenicientas y negras; la ca
beza es peque~a. el pico pequeño y negro, el cuello corto, las piernas rojas 



y las ufias pardas y pequeñas: ( ... ) su canto es cu cu". (4 ). 

Teniendo esta diferencia en nombre, pero descripción parecida, pregunté al 
Maestro en Llngülstica Alfredo Tepox Varela (Departamento de Letras, Uni-
versidad Iberoamericana), a qué se refirla cada nombre. El me indicó que 
Cocotli es el sustantivo y Cocotzin significa diminutivo por su termina-
clón tzln. 

7. 

Por éstos cronistas, estamos enterados que la cultura mexica diferenciaba a 
Cocotll de otras aves por su canto pero, debido a la destrucción pretérita 
(es decir, veamos lo que escribió el Doctor Jesús sanchez en 1877: "Termi
nado el furor del primer Arzobispo Zumarraga, y de los conquistadores y mi
sioneros para destruir todas las escrituras y monumentos aztecas, considerá.!.!, 
dolos como un obsUculo Invencible para abatir la idolatrla e Inculcar el -
cristianismo a los pueblos subyugados, vino una época mas ilustrada, y ento.". 
ces se comprendió la pérdida irreparable que habla sufrido la historia del 
Nuevo Mundo. 

Los reyes de España trataron de reparar, ( ••• ) el mal causado por la igno
rancia y el fanatismo; y con tal objeto, en diversas ocasiones mandaron re
coger todos los documentos que pudiesen Ilustrar la historia de América, y 
nombraron cronistas de las Indias encargados de escribirla". (5) ), carece
mos de otras noticias que se conociera en la época prehispanlca acerca de -
su blologla. 

A esta ave mexicana le ponen un nombre cientlfico en 1847 por Lesson, l la
mandole Chamaepella inca. Y en 1855, Bonaparle propone el género~
.!_!!. As 1, Cocotl i pasa a ser un nombre comOn y para los cient!f tcos, Scar
dafella ~ se establece como proposición para nombrar a esta ave mexicana, 
objeto de este estudio. 

Por ser pioneros en la investigación cientlfica de los Vertebrados en Méxi
co, quiero señalar a Don Alfredo Duges (187D) y el Doctor Jesús sanchez -
( 1877). quienes Incluyen a Scardafella Inca en sendos 1 istados de aves de 



los Estados de Guanajuato, Jalisco y el Puerto de Mazatlfo. P'11bos le lla

maron Conguita, Cocotl i y Cocotzin. 

B. 

Don Alfonso L. Herrera (hijo, 1891), incluye dentro del caUlogo de aves se

dentarias de México a: "Scardafella inca (Lesson) Coquita, Conguita, Coco!:_ 

zin. Se le encuentra en todo el Valle de México durante todo el año. Se re

produce en diciembre o enero". (6). 

Bent (1932), recopila y cita la contribución que hace Ch. W. Townsend desde 

1885 hasta 1928 donde menciona el cortejo, anidación, dimensiones de nidos y 

huevos; cantidad de pollos por nido, alimentación, conducta, canto y distri

bución. 

De 1933 a 1959, se han hecho observaciones y medidas de huevo, nidos, ovarios 

y test!culos; conducta y canto; la han incluido en listas de aves desde el -

sur de Estados Unidos de P'11érica, casi todo México hasta el norte de Costa -

Rica. llan hecho descripciones generales, incluyendo nématodos y depredado-

res. Todos son trabajos aislados, breves o derivados de estudios generales. 

Pero en 1960, Johnston proporciona un amplio estudio sobre Ja conducta de 

Scardafel la inca, real izado en Nuevo México, Texas y Sonora, México. 

Este mismo, en 1961 sugiere el cambio de género, de Scardafella a ~· 

porque considera que !as especies, Columbina passerina, f. minuta, Scardafe

~ inca y~- sgua1T111ata, estan cercanamente relacionadas en vista de que -

tienen una extensión de los vex!los subtermlna!mente sobre la pluma primaria 

10a. del ala, formando una franja débil sobre el borde de salida. 

locke (1962), proporciona el hal!azgo de Endopar~sitos que causaron muerte a 

varios especlmenes en Edinburg, Texas. 

Bajo condiciones de laboratorio, MacMillen y Trost en 1965, investigaron el 

consumo de oxigeno y pérdida de agua; los mismos autores en 1966 estudiaron -

el balance de agua, sal, pérdida de agua y termoregulactón; en 1967 éstos ta!!'_ 

bién inquirieron sobre la hipotermia norturna en Scardafella inca. 



9. 

Sirkenstein, L. and R. E. Tomllnson (1981), compilaron Jos nombres comunes 

de Scardafella Inca, para diferentes Estados de la República t-léxlcana, ellos 

son: Tortolita común, Tortola, Torcacit,¡ (Torcas ita¡ y Conguita {1); Paloma 

inca, Coquita común, Coquito (2); Coco, Cocotli (3); C11cu, Cucull (Cucui!n), 

featu (4); Maraquita (5); Jo110 (6); Luc11 (7); Mucuy (Mul,uy) (8). 

(1)= Chiapas y Guanajuato. (2), GuanaJ11,1to y Jalisco. (J), Nahuatl. (4)= 

Michoacan y Yucat~n. (5)o Yucat~n. (6)0 Otom!. (7), Mixteco. (8), Maya. 

En 1982) W~B. Quay presenta un estudio donde intenta evaluar la ocurrencia 
de diferencias estacicnriles en conductas oh::;erva~la y censada, en una pobla~ 

c!On de Scardafe!la inca del este do G'!veston, Texas. 

Gurrola (1982). presentó en e! Vl Congreso llacional dt' Zoo!og!a en Mazatlan 

Sin., el trabajo inédito "Estudio comparativo de la alimentación y de la re

producclón de 3 especies de palomas, Columbina passerina, ~ talpacoti 

y Columbina~. en la región de Chamela, Jalisco". /\Jnablemente el autor -

me ha proporcionado la información correspondiente a !a tortolita. 

En Totocalli, que es el bolettn informativo de la Sociedad Me<icana de Orni

tologla, Malina (1986) menciona una población de Scardafella inca destruida 

por una tromba en lztapalapa, Distrito federal. El estudio mas reciente --

( 1987), corresponde al autor precedente, trabajo inédito pn;sentarlo en el J 

Congreso y V!! Simposio llacional de Ornitolog!a, cuyo titulo es: "Notas pre

liminares acerca de los patrones de coloración de la tortolita, Scardafel la 

~. en el Val le de México. 

En lo que corresponde a las aves de México y en particular para Scardafelia 

~' tenemos pocos estudios de campo y laboratorio realizarjos en su mayor 

parte por Investigadores extranjeros; y para las aves en general, poseemos 

los resultados que obtienen Gómez A. G. y R. Terran O., los males muestran 

que' "De un total de 1547 trabajos reportados sobre aves, 1435 fueron reali

zados por autores extranjeros (. .. ) y 112 por mexicanos .... " (7). A éstos 

les corresponde el 92.76 y 7 .24% respectivamente, en el periodo de 1900 a --

1979. Dei total, solamente 14 trabajos son registrados para el Distrito Fe-



deral, el espacio m~s contaminado del mundo, y de ~stos, uno para la torto

lita en la Ciudad de li.!xico que no incluyen los mencionados autores. 

Estas carencias fueron un fuerte esttmulo para plantear los objetivos 
siguientes: recopilar y analizar la literatura cientifica acerca de ta 
tortolita; emprender el estudio biológico de esta especie en el Val le de 

México; contribuir al conocimiento Jel tipo de. alimentación y h~bitos ali
menticios; detectar endoparas i tos y ectoµar~si tos; comparar la morfolog!a 

de poilos y adultos; obtener información sobre algunos asr'ectos conductua

les y finalmente formar un l1erbario de la flora de los terrenos de la an-

tigua Estación Radio Transmisora, tioy Ciudad Deportiva Francisco I Madero, 

Delegación lztapalapa, Distrito Federal. 

10. 



\l. 

OBJETIVOS 

l. Recopilar y anaiiLar la literatura de la tortolita, scardafella inca. 

11. Iniciar el estudio de la reproducción de Scardafella inca en el Va

lle de México: 

A) Construcción del nido, conducta, cistructura, forma y 11 evolución 11
• 

B) Puesta de 11uevos, caracterlstica de éste y "evolución". 

C) Epoca de crianza y algunos asp~ctos de crecimiento de pollos, co

mo el inicio de plumas, conducta del pollo en el nido y etapas de 

color. 

D) Conducta alimenticia de poi los. 

E) Inicio del estudio de la supervivencia en el Valle de México. 

ll!. Describir Jos habitas alimenticios. 

IV. Analizar el tipo de alimentación. 

V. Conocer el volumen desplazado por el alimento, en espec!menes colec

tados, para conocer el volumen de semillas que ingieren. 

VI. Detectar endoparAsltos y ectoparAsitos en pollos y adultos 

Vil. Comparar la morfologla de pollos y adultos rara observar el creci

miento y determinación de la edad. 

Vil!. Registrar algunos aspectos conductuaies en adultos. 

IX. Formar un herbario de los terrenos de la Antigua Estación Radio 

Transmisora hoy Ciudad Deportiva Francisco l Madero. (Apendice 1). 



12. 

DESCR!PC!ON DEL MEA OE ESTUDIO 

La Delegación Iztapalapa esta ubicado en el Centro sur de la Cuenca del va

lle de México y al oriente del Distrito Federal (Mapa 1). El jrea de estu

dio se local lza al norte de esta delegación y est.l situada entre las Coorde

nadas GeogrHícas 19' 22' 20" y 19' 23' 00" de latitud norte y entre 99' 03' 

05" y 99' 02' 03" de longitu1 oeste. De ccuerdo a la "Carta uso del Suelo 

E-14-A-39". Ver mapa (2). 

En ltnea recta, con dirección sureste, d12: la plaza de la Constituci6n hasta 
donde se encuentra el edificio principal de la Ciudad Deportiva, tiene una 

distancia aproximada de 10,800 metros. 

La altura sobre el nivel del mar le corresponde 2,238 metros, de acuerdo a 

la "Carta Uso del suelo 11 antes mencionada. 

En cuanto a clima, ta "Carta del Ctima México 14 Q-V", 1970, indica que esta 

localidad tiene el mas seco de los templados subhúmedos con lluvias en vera

no (C(Wo)x'). Y según la "Carta Edafoiógica Ciudad de México E-14-A-39", in

dica que posee suelo Mólico + tlaplico - Sódico medio (2m+llh-n/2) y Gleysol. 

Cambisoi (G.B.). 

Según Gonzalez A. Luis(19BO). en su plano reconstructivo de la región de Tenoc~ 

titlan, trata de representar lo existente en esta región a principios del sig

glo XVI (plano 1). 

Conforme el libro, "El Territorio Mexicano" de Brown v. c •• et. al. (1982) 
los planos de los años 1600 (plano 2), 1628 (plano 3), 1767 (plano 4) 1783 

(plano 5) y 1658 (plano 6), cuyos autores y descripción aparecen al pie de 

cada uno, el PeMn del Marqués o PeMn Viejo* estaba rodeado de agua, y por 

•También se llamó "Tepepolco. Tepepulco. Localización: Montlculo situado en la 
laguna de Tetzcuco, sobre la cual se inmolaba a lactantes en la gran fiesta que 
se verificaba a principios de cada año en honor de los Dioses de la lluvia (Sah). 
Tepe-pul-ca; tépetl, cerro; pul, partlcula aumentativa; co, locativo: "en el cerro 
grande o en el cerrazo" pag. 149, Macazaga O. César (1979). Nombres Geogr~flcos de 
México. Edlt. cosmos. México. pags. 190. 



13. 

consiguiente, el ~rea de estudio. 

En 1950 .se inaugura, en Terreno FedQral. !a Estación Ct~ntrc.J Radio Transmisora 

"Mlguel Alem~n", de la Secretarla de Co~unicaciones y Obras Públicas (S.C.O.P.), 

ubicada a 1,000 metros .Jl suroeste dei Kt?;. 11 tJ,:; !J (¡1rretera federa! 190 Mé~.1-

co Puebla. Ver fotos, pags. 27-33 

En este aílo, el edificio principal tenla como limites, según los trabajadores 

con mayor antigüedad (1955) de la Estación, al este el Peñón del Marqués y al

gunas casas en la falda de éste de lo que seda JJ Colonia El Paralso (Bautlli 

úa as! por el señor José Mart!nez, que aún existe, debldo que al pie del Cerro 

habla agua, vegetación y se cazaban patos); al noroeste la Colonia Tepalcates; 

al norte la Carretera Federal México-Puebla y al sur el basurero de Santa Cruz 

Meyehualco. 

De acuerdo a la "Carta uso del Suelo Ciudad de México E-14-A-39" elaborada -

por el procedimiento de fotointerpretac!ón y verificación de campo, tomadas en 

noviembre de 1970 (mapa 3) ten!an los mismos l !mi tes. 

El llbro "Memoria de las Obras del Sistema de Drenaje Profundo del Distrito -

Federal" (1975), indica que la Población censada en la Delegación lztapalapa 

es la siguiente: 

193D 

21 917 

~ 
25 393 

1950 

76 621 

~ 

254 355 

197D 

522 095 

En 1980, seg6n el "X Censo General de Población y Vivienda", la Delegación -

!ztapalapa contaba con 1,262 354 habitantes. Dentro de esta urbe se encuen

tra Inmersa el ~rea de estudio que conforme pasa <?l tiempo se va haciendo mas 

restr!ngutda debido a la urbanlzac!On. 



En el terreno de la Estación Radio Transmisora, el 4 de diciembre de 1985 -

(mapa 4), se inaugura la Ciudad Deportiva Francisco l. Madero. El terreno de

ja de ser Federal y pasa a fonnar parte de la Delegación Jztapalapa. En 1986 

{mapa 5) queda tenninada la primera parte de la Deportiv¿¡, como rndicd el mil

pa e inician la segunda. 

En 1988, el Area de estudio esta rodeada de construcciones por el norte, nor

oeste, éste y sureste; posee varias instalaciones deportivas; !os campos don~ 

14. 

de antes hablan terregales, los han emparejado y han colocado una capa de pasto. 
Ver fotos. pags. 34-5 

SegOn la "Carta uso del Suelo E-14-A-39", seriala que existe pastizal natural 

halófilo; agricultura de temporal permanente anual y lo que corresponde a la 

vegetación del Cerro Peñón del Marqués, la cual es una vegetación secundaria -

de matorral inenne, pastizal inducido, bosque natural de latifoliadas (Plru), -

Ademas en el 1 ibro"Memoria de las obras del Sistema de Drenaje Profundo del -

Distrito Federal" (1975). senala que "el Cerro Peilón Viejo (o Peiíón del Marqués), 

situado a un lado de la Carretera México-Puebla, llevaba hasta hace pocos años -

en una de sus laderas de exposición sur una serie de plantas de afinidades Tenno

Xerófltas que sólo se conoclan de esa localidad, como Caesalpinia cacalaco (cas

calote), Jatropha olivacea y Lemaireocereus dumortleri. En la actualidad esta -

parte del cerro esU desapareciendo por completo, pués se le explota para obte

ner materiales de construcción". (8). 

En agosto de 1985, cuando inicié Ja investigación, Jos trabajadores de la Esta

ción me comentaron que ~tra vegetación que se dló naturalmente es el qulntonll, 

romeritos, verdolagas, jarlllas, tepozAn, quellte cenizo y quellte para puercos, 

tule, carrizo, las plantas que fueron sembradas por ellos son: Piru, colorín, -

trueno, jacarandas, cipreses, durazno, ciruela, yuca, nopal y rosas. 

Entre los vertebrados, me comentaron que hablan serpientes de cascabel, clncuates, 

garzas, peces, patos, zopilotes en el tiradero de basura de Santa Cruz Meyehualco 

y en época seca llegaban tortolitas, palomas de alas blancas y parvadas de tordos. 



En el comienzo, pudé observar que exist!an dos establos, uno al oeste ya desa

parecido y otro al suroeste que aún persiste fuera de la Deportiva; adL'!ll~s ya 

15, 

no exist!a ningún tipo de agricultura y mucho menos patos. El ~rea esta conta

minada por escombros {adem~s aqui pusieron varias toneladas de escombros produ~ 

to del temblor del 19 de septiembre de 1965), bdsura (desechos sólidos humanos), 

plásticos y en campo!> de futbol llanero. En la parte este del área se inunda -

en la época de lluvias y también por estos lHas con aguas negras que brotan de 

las coladeras. 

Las garlas las pude observar junto al ganado y cerca de los cl1arcos de agua. 

También observé una paloma de alas blancas comiendo en el rasto y tuzas sacan

do tierra. 



. { 

»f~)J.~G 
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Mapa (1),- Situaci6n geográfica de la De
legación I:tapalapa en el Distrito Federal 
y Valle de México, La divisi6n polltica es 
tomoda de Rzcdowski (1979). 

16 . 



_ Delegación 
tlapa d(~)E~tudlo A rea 



C iuJaJ J~ M(;. del :suelo, l Edific10 -a (J).- Carta 1~~~. limites de ~~~o. E-1h\·39 · 18. Principal. 
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Mapa (5) . Guía Roj i, 1986. Primera parte de 
la Ciudad Deportiva Francisco I. Madero. Dele
gación Iztapalapa: 
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Pla~o (2) .- ,, . Hacia 1600 ~1udad de 'lé . t1~~ica ~sc;la c~;tógr~fo" d~~~~ anegada". 
Th usen to a t.• pos1ci6n noc1do. ~o 

e .Huntin to inta. Z7. 7' gc~¡;r:ífiCJ 
Callforni} En L1brorr. Sx 4.,5 cm .. ' .U.A. an M3rino 
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Plano (3J .- "Forma y lc\'a.ntado de la Ciu-
dad de México''. 16.ZS. Juan G6rucz de 
Trasmonte, No indica escala ni pos ici6n 
geográfica. Grabado, coloreado posterior· 
mente a la acuarela 43 x 45, S cm. Musco 
de la Ciudad de México (Z.). México, 
("Tomada desde los lomeríos del Poniente 
en las cercanías de Chapultepcc), 
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Plano (4).; "Proyecto para el desnr.tle de la Laguna de Tescuco11 • 

1767. Jos e Antonio de Alza te y Ramhez. Escala gr~fica de 1 lc
g¡a • 3 cm. No indica posici6n geográfica. Manuscrito a tinta y 
acuarela. 30 x 18.S xm. Archivo general de la Naci6n. (Cat. 21). 

I:bsagOc: Vol. 17, Exp, 10, f. 224. México. 
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Plano (S}. - "Mapa de las Lagunas, Ríos y 
Lugn.res que circundan a México para mayor 
intelegencin de ln historia y conquisto. 
de M6-xico, que escribid So lis, por Don 
Tomtls Ldpe:, Hadrid año de 1783". Esca
ln gl'áfica de S leguas • -l.5 cr.1. }."o inJic..:i. 
posici6n geográfica. Grabado, posterior
mente coloreado 11 la acuarela. 25. 7 r. !12.3 
cm, Co lecci6n Le nin Mol ina. México. 
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Pefíón de los Sdrtos 

i 
:_ :~:_J_ 

.A. 

Sierr-l de 5t~. Catarina 

Plano (6).· "México". 1858. Delineado y 
litografiado a color por Casimiro Castro 
SZ :r.: 75. S cm. Mapotcca ~lanucl Oro:.co y 
Berra. Colccci6n General No. L!.32. ~léxico. 
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Edifido de la Estaci6". ( 1950) 
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Fadiada prlnclp1I dd cdifido ( 1950} 



1 

1 

" ,, '""" ( 1950) ,\1.11 hquirnla 

32. 



33. 

Otro UptOll dt fu; &Alca.u ~ (1950) 



Acceso a la Ciudad Deportiva por la calla Emilio Azcarraga Vldaurreta y edificio principal. (1988). 



Acceso a la Ciudad Deportiva por la calle Emilio l\zcarroga Vldaurreta y edificio principal. 
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Edificio principal de la Campos de futbol y acceso principal. (1988). 
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KETODO 

Para alcanzar los objetivos antes mencionados durante un año, el estudio lo di
v\dl en cuatro partes. Primero, procedl a investigar en libros sobre Historia 

de México, en libros y revistas especializadas sobre aves, todo lo relativo a 

la tortol lta. Al mismo tiempo, busqué infonnación sobre el Area de estudio en 

libros, memorias, mapas y personal de tel~comunícacíones. 

En segundo lugar, me dediqué a realizar todo tipo de observaciones (incluso -

fuera del Area de estudio) y a obtener pesos y medidas de nidos, huevos y po

llos. A la vez, capturar con redes ornitológicos a especimenes adultos por~ 
las mañanas. Para pollos y adultos hice la separación de ectoparásitos, si -

los tenl an. 

En tercer lugar, durante los meses de octubre y noviembre de 1905 efectué una 

recolección de plantas con flores y semillas con el doble fln de poseer un -

Herbario de la zona y tener semillas para comparación con las encontradas en 

el sistema digestivo del ave. 

Por útimo, a todos los especlmenes colectados le hice taxldennia y separé los 

tubos digestivos para el análisis posterior. 

TECNICAS 

A partir del 26 de agosto de 1905 hasta el 10 de agosto de 1906 efectué obser

vaciones de todo lo relacionado con la tortolita, apoyado con binoculares 4x 

20 de fabricación soviética, hacia las Arboles y el asfalto de las calles de -

las colonias El Paralso, Ejército de Oriente la. Sección y en el campo. edifi-

clos, Arboles y arbustos del Area de estudio. 

3ó. 
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El siguiente cuadro muestra el número total de sal idas: 

·--------------· 
Promedio Promedio 

Mes No.d!as por mes Estación No.d!as por estación 

Agosto(1985) 0.027 Primavera 55 0.495 

Septiembre 11 0.099 2 1-Marzo 

Octubre 19 0.171 21-junio 

lloviembre 6 0.054 Verano 11 0.099 

Diciembre 0.009 22-junio 

Enero( 1986) 21-Sept. 

Febrero 0.054 Otono 32 0.288 

Marzo 17 0.153 22 -Sept. 

Abril 25 0.225 21-Dic. 

Mayo 19 0.171 Invierno 13 0.117 

Junio 0.009 22-Dic. 

Jul lo 0.018 21-Marzo 

~ 
0.009 

- 111 0.999 0.999 

El horario de observación comprendió la mayor parte, desde las 6 de la mañana 

hasta las 14 horas, los dlas sabados, domingos y también entre semana. Algu

nas veces me quedaba todo el d[a, desde las 6 hasta las 20 /1oras. Otras ve-

ces salía del ~rea entes úe lus catorce: lloras para regrasar a casa y rn~s tarde 
vol ver de nuevo al area de estudio. 

En este horario, las actividades que reaJ ice fueron: Primero, colocar redes 
orn1tológicas de 6 x 2.5 mts. de 6 a 10:30 horas, en la parte suroeste y oes

te del .lrea, cerca de las rorter!as do los campos de f>Jtbol y en un establo, 

de acuerdo al siguiente cuadro de fechas. 

Mes D! a del mes No. de redes 

Noviembre ( 1985) 28, 29, 30 2 

Diciembre 16 

__ Jj Febrero ( 1986) a, 15, 23 
Marzo '· 15, 29, 30. 
Abril 5, 19, 26, 27 
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Segundo, las aves captur:adas les tomab~ los datos siguientes: Peso, larga total .. en-

vergadura, cuerda del ala, largo de la cola, longitud del tarzo, largo del pico. 

Prepare las pieles mediante la taxidermia y los tubos digestivos los separé en 

frascos con alcohol al 70%. 

Las medidas anteriores junto con el tamarlo de las gónadiJs y observaciones sobre 
oscificaci6n, grasa y dibujos de la superficie alar fueron plasmados en hojas -

de "CaUlogo Aves" elaborado por Guichard, C.A. et.al; as! también el horario -

de captura, fecha y dirección del vuelo que anoté en mi 1 ibreta de campo fueron 

vaciados en estas hojas de cat<llogo. 

Debo agregar que las aves no sólo fueron capturadas con redes, sino, la mayorla 

de ellas, son producto de una 11 tromba 11 que cayó en el área de estudio a las --

15:00 horas del d!a 23 de mayo de 1986. Las aves muertas las recogl 24 y 43 ho

ras mas tarde. Algunas presentaban olores de descomposición. 

Las pieles preparadas las entregue al Museo de Zoolog!a "Al fon so L. llerrera" -

de la Facultad de Ciencias, UNAM. 

Tercero, con el objeto de medir nidos, subla a los arboles, arbustos, edificios, 

rejas de hierro (que después usarlan para cercar la Deportiva), porterlas de -

hierro. Como la forma de la parte superior del nido en indefinida, utilice el 

siguiente criterio para medir largo, ancho y profuodiad de 50 nidos: colocaba 

un !apiz o bol!grafo, de manera horizontal sobre el nido y media ali! donde el 

Upiz toca a ambos lados del nido; luego, lebantaba el tapiz y lo colocaba en 

cruz con respecto a la medida anterior y de este modo media largo y ancho. Pa

ra la profundidad, aproximadamente media el centro. A la vez media la altura 

del suelo al nido con un hilo previamente marcado cada metro. 

En primavera, hice colecta de 24 nidos abandonados, unos hablan tenido huevos, 

los cuales proced! a secarlos. Una vez secos, los separé siguiendo dos crite

rios. Primero. divid! cada nido en cuatro componentes: Material vegetal, mat~ 

ria! animal (plumas, excretas y restos de huevos de la misma ave). desechos so

lidos humanos (basura) y restos vegetales, animales y minerales (Segllndo, para 

todo aquello que no se puede levantar con los dedos Indice y pulgar). Luego, -
pese cada uno de estos 4 componentes del nido, en la misma semana que los sepa
re. 



Cuarto, obtuve medidas de largo y ancho de huevos, con vernier, desde el 22 al 
29 de septiembre de 1985 y del 3 de octutire de 1985 al 19 de mayo de 1986, pe
sé y med! largo y ancho de huevos. 

En septiembre, cuando nada más rnedi largo y Jncho de huevos, tomaba las medidas 
sobre el lugar donde se encontraban estos; pero cuando inicié a pesar, los hue
bos los bajaba del nido; después de que los pesaba, med!a y dibujaba los devol
v!a al nido. En primavera, med! el tamaño de la burbuja ele aire que posee el 
huevo en el polo m~s redondo y ancho. 

A los huevos abandonados que colecté, los preparé para la colección del Museo 
de Zoologla "Al fon so L. Herrera~ Far.u! tad de Ciencias, UN•\M. 

3~. 

Quinto, para conocer el comportamiento del peso del huevo, '.Jurante el transcur
so del tiempo, pesé 12 huevos desde que es puesto hasta antes de que los pollos 
salieran del cascarón. Los pesé cada dos d!as (es decir, un Jla Sl y un dla ne, 
de las 10 a las 12 horas) y sólo seleccionaba ,1 estos huevos cuando encontraba, 
casualmente, un huevo húmedo o mínimamente pigmentado de blanco ror el centro, 
o bien, cuando segula el proceso de construcción del nido. Para este Lipo de -
huevo. anotaba observaciones subjetivas de la textura y color de éste. 

Sexto, los recién nacidos de estos huevos. les tomaba medidas del tarzo izquie!: 
do, el largo del pico (de la punta a Ja parte posterior de la narina izquierda); 
cuando empezaban a brotar los cationes de la; plumas 9a. y 10a. del ala izquierda 
y cañón blanco de la pluma izquierda externa de la cola, también los media. 

Las medidas y pesos de los pollos los tome cada dos dlas hasta que los pollos 
abandonaron el nido. También med! el cañón cuando empezaba a quebrarse la vai
na y aparecla el ver.!lo de las plumas. 

Séptimo, los tubos digestivos los anal icé en tres partes: buche, proventr!cu
lo- molleja e intestino. Con agua destilada, realicé desplazamiento de volumen 
de los contenidos de cada parte con probeta de 10 ml. y puse a secarlos. Una 
vez secos, procedla a separar cada semilla diferente de cada parte ayudado con 
un microscopio de disección y un tamiz de un millmetro de di~metro. 



Hice un catalogo de semillas diferentes y después pesé, en balanza anal !tica, 
las semillas de cada especimen y de cada parte del tubo digestivo. En prome
dio, en el Laboratorio de Vertebrados, trabajé con una temperaturd de 23' C. 

Por Clltimo, en el Herbario de la Facultad de Ciencias me favorecieron con la 
determinación de 77 plantas. Las semillas de estas plantas las comparé con 
las encontradas en el tubo digestivo. También algunas de las semillas del -
catalogo que hice, fueron determinadas en dicho lugar. Ademas, comparé la 
muestra de semi! las de Cruz y Mal donado ( 1986) con mi catalogo y de este mo

do pude completar algunos géneros y especies de semillas. 

40 
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RESULTADOS 
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CONSTRUCCIOH OE 111005: CONDUCTA. ESTRUCTURA Y "EVOLUCIOH" 

CONDUCTA. 

Solamente una vez pude observar, casualmente, la manera que utilizan para copular 

las tortolitas. Estas, estaban sobre una rama de pin:, una de ellas bajó sobre -

una azotea, donde daban tortillas a un perro, luego le siguió la otra. A una le 
faltaba la pata y cojeaba, sólo se sostenla con la punta del tarso; comlan sepa
rados. pero se fueron acercando poco a poco. Una vez juntas, la que cojeaba Je 

dló tres picotazos a la otra y ésta última se le subió a la espalda. La que co
jeaba quedó abajo e hizo a !a derect1:i 1~ c:i!,;, la je Jrriba la hizo a la izquierda 

y juntaron las cloacas. 

Tres observJciones tengo de la manera que consLruy¿ron el rdJo. Primero, una pa

reja anda buscando un lugar adecuado para hacer el nido, se posan sobre el lugar y 
da vueltas sobre él una de el las. La otra se !:.Ube a la espalda y se acarician con 

el pico. SI no es el lugar para una de ellas, vuelan para buscar otro o siguen bu~ 
cando cerca de ali!. Si el lugar es adecuado, la que se sube a la espalda baja al 
suelo y pica activamente el pasto, levanta Vdrias ramitas, com:J escogiendo, ped.:izos 
de tela o estopa. Cuando encuentra una apropiada pan el nido, sube al .lrbol y se 
acerca en vuelos cortos o brincos a donde estct la otra. Se sube sobre ella, y se -

coloca en la misma direcciOn que tiene la cabeza la de abajo; igual que le pone el 
material a un lado de ella, sobre el nido rudimentario, Fitct1 (1948), en texas, -
Anderson y Anderson (1948) en Arizona,Johnston (1960) en lluevo M&xico, también le 
puede dar el material en el pico y ésta Cdtima lo recibe y lo acomoda. !leche ésto, 
la tortol1ta vuelve a bajar por mas material para el nido, pero tambié11 come semi-
11 as s 1 encuentra a 1 guna. 

La que esta sobre el nido, se rasca con el pico, se queda acomodando el nido y da 
vueltas para llenar torto el circulo. Cuando sube la que esta en el suelo, la que 
est.l sobre el nido ya esta en otra posición o bien en la misma. No siempre que su
be el que busca pajitas, acarrea material para el nido. Algunas veces sube sin -
¡levar nada o bien porque se le cae. Se para en una rama del arbol o bien se apro
xima cerca de la que est.l echada, o bien se posa sobre de ella un momento, luego -
se baja a buscar material. Oe las 9:20 a las 11 :OO horas observé esta actividad, 
pero a las 11:00 horas la que estaba sobre el nido bajó a comer y la otra que ya -
estaba en el suelo se le unió y se quedaron a comer juntas. 
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Sub1 a ver como estaba el nido de avanzado y pude ver de 15 a 20 pajitas entreteji

das. En otro nido, a las 12:15 horas las tortolitas segu!an trabajando. Digo esto 

último, µarque Johnston menciona que la construcción cesa alrededor de las 10 hrs-:. 

y 11 
••• En un instante de actividad constructiva intensa un macho promedia 47 segun-

dos sobre el suelo y 13 segundos en el sitio del nido; 12 viajes ;;ara y desde el n.!. 

do fueron hechos en 12.2 minutos ... ". (9). Adem~s. Fltch señala ~ue "el macha hace 

5 viajes redondos cortos en 10 minutos con m'1terial rara el nido 11
• (10}. 

Una vez observé que la que estaba echadc. al sr:r· molestada por un Lan;,us ~ov1cia

!l!:!.?• bajó al suelo y unos segundos después St1h16 J!ld pajita, St! ecl16 i la acomodó. 
Luego subió la otra que estaba subiendo y bajando, l!sta última la invitaba a echar
se, pero la otra estaba inquieta y buscaba otro lugar cerca de ali!. Pero después 

de unos minutos cuando subió la que estab~ en el sui::lo, la que estaba en el nido -

en construcción salió precipitadamente y no volvió. El nido no lo pudieron cons-

trulr. Otros aspectos que influyen para que no puedan construir nido, aunque per

sisten para construirlo, es el viento y la base de apoyo. Si el nido es construi

do, según Fltch ( 1948) ! leva 6 d!as. De acuerdo a Anderson y Anderson ( 1948) ! le

va 9 dlas en construirlo. Para Johnston (1960) el tiempo de construcción es de 3 

dlas consecutivos y para el ~rea de estudio son 2 dlas consecutivos. 

Anderson y Anderson (1948) nos hablan de nidos desertados. Johnston (1960) reporta 

nidos Ignorados y desertados antes del nido final. Este último dice: "Excepcional

mente, las hembras recogen material del nido mientras los machos permanecen en el -

sitio del nido en un reverso aparente tle la regla usual de los sexos". (11 ). Pero 

acot~ después que no es efectivo. 

SlrllllOns citado por Bent dice que: "Ha encontrado frecuentemente a las palomas in

cas usando los nidos de su propia especie, { ••. ), después de ser ligeramente repa

rado y realineado". (12). 

Fltch, Anderson y Anderson (1948) reportan nidos que son reutilizados y usan el 

mismo arbol varias veces. 

Johnston dice: "las palomas Incas tienden a usar los nidos por dos o mas anldacio

nes consecutivas. Esto es significante en cuanto a la estabilidad de los nidos -
concierne". { 13). 
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Goodwin afirma que: "El nido usual del pichón en Arbol o arbusto frecuentemente 
sobre nidos viejos de otros' pAjaros". ( 14). 

ESTRUCTURA. 
En orden cronológico citaré a vJrios autores que han señalado cómo~ de qué, don-
de y a qué altura hacen el nido, y cuAles son sus dimensiones. Bent dice que: -
11La l:icalización usual de los nidos es sobre una orquilla horizonte! o rama apla
nada de ~rbol o arbusto, y est~ generalmente dentro de cuatro a \'eínticrnco pies 11

• 

(15). Bent, citando a Bendire menciona que: "La cavidad es alrededor de la mitad 
de una pulgada de profundidad y los materiales usados, hierbas finas muertas".(16). 

Sinlllons citado por Bent lo describe co"10: 11 Pequeño, algo compacto, firmemente en
tretejido, plataforma siempre plana o platillo poco profundo de tallos de malas -
hierbas, pedacitos de leña menuda, pasto muerto, reicillas, unas pocas pajas, ta
llos con semi! las de pasto, pedacitos de hierbas de tabaco de las Indias, y algu
nos pedacitos de pasto Bermuda, musgo formido y Espaílol, hojas de mesquite, y unas 
pocas plumas de p~jaros; ocasionalmente los nidos contienen cuerdi !las, pelo de -
cabal lo, o !~minas de corteza de cedro. com!inmente sin forro; raramente alineado 
con tal Jos de pasto, musgo Espaf10! o unas pocas plumas pequeílas de la paloma Inca". 
(17). En cuanto a medidas, éste mismo autor comunica que: 

" ••• var!an desde 1.8 a 3.4 por 3.6 pulgadas, con una altura de 1.15 pulgadas y 

una profundiad interior de 0.5 pulgadas". (18). 

Con respecto a la altura de los nidos Mlller dice: "El nido estaba a 4 pies desde 
el suelo y consistió de emparrillado pequeño de pasto con unas pocas hierbas ••• " 
(19). 

Pearson los registró; "En arbustos, frecuentemente cercano a las casas, mejor -

dicho (para el género) una plataforma construida como pozo de leíla menuda".(20). 

Martln del Campo encontró: "Nidos hechos con tallos, raicillas, plumas y cabe

llos ••• " (21). 
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Fitch habla de "lena menudo de roble, con algo rJe hojas ( ... ) p!atafonna tosca 
de 15 pies desde el suelo y 16.5 pies fuera sobre la rama l1ori2ontal de un junf
pero (Junlperus virginiana)". (22) .. 

Anderson 'J ·\nde:rson du:en lo que sigue: "L:is altu;J:, de ios nidos variaron des

de 3 a 6 pies arriba del suelo( ... ) con la ex1:epc10n de un nido a 125 pies, to

dos fueron hechos dentro de 50 pies en edificios ocu;iados". (23). Y tiene Ja for
ma de: 11 una plataforma poco profunda con hilos de algodón, pajas, leña menuda, 

y unas pocas plumas 11
• (24).Sollrt!Acacia 9,regli y ~ount1a spinosior. 

Johnston dice que ~n la Universidad del Estado de,;_.~ ~"léxico: ''los nid0s f 11e

ron local izados en ·r.edio de .Srboles Je gran tamar'J. nu1c.~ en arbustos o sobre ~ 

el suelo. En 1957, con!feras exóticas contuvieron 4 nidos )' árboles desiduos -
con hojas verdes contuvieron cinco. Las alturas de los rudos arriba del ,5uelo 
Vdri6 de 8 a 20 pies y promedió cerca de 16 ples". (25). 

Adem~s. éste mismo autor señala que: " .•• un nido fue localizado a 25 pies sobre 
un ~rbol leguminoso, alto, deciduo, y otro estuvo en la misma altura en un ci-
prés, ~ ~11 • (26). Y menciona que cuando construyen el primer -

nido "es una plataforma relativamente floja de leña pequeña teniendo una copa -
superficial aunque definida". (27). 

Row!ey comenta que: " ••• todos los nidos localizados fueron hechos desde 3 o 6 -
pies arriba horizontalmente sobre l1ojas de cultivo de Opuntia". (2A). 

Skutch menciona que: "La estructura ligera de pajas, Vdrillas finas y pizcas de 
tallos de malas hierbas, 3 pulgadas de dlametro, estuvo situado a 5.5 ples arrl
ba de un órgano cactus, donde descansó en el ~ngulo entre una yema y el tallo -
verticalmente". (29). 

Reed señala que: "Construyen nidos regularn1ente co•pactos de ramitas, raicillas 
y malas hierbas. siendo estas colocadas en arbustos en una elevación baja".(30). 



46. 

Janzen (1969} reporta sobre Acacia i;QD:!ffera a i.S metros de altura; el Uno de ni

do lo define como plano abierto, encontrado en Vera.cruz México. 

Gurrola (mayo 1984), en comunicación personal, "'lt.>- •1120 ~ab¿r que en Chamela, Ja-

1 isco ericontró 2:3 nidos, de los cuales 9 n¡.:;:;: ~s:."!oan en '21 suelo y eran viables. 

Con re;.pecto a la altura del suelo ,11 ntdo. el 111.-10 más lh1J0 ruede 50 cm., el -

mas alto fue je 162 cm. y promedió 93.06 cm. 

Anderson y Anderson brevemente mencionan que las tortolitas utilizan el mismo 

nido repetidas veces, pero John~ton lo describe mejor diciendo que: "Cuando cons

truyeron e! primer nido de µaloma mea es una plataforma relativamente floja de -

leiia pequefía, teniendo un?. cop~ superficial aunque definida. Durante el periodo 

de crianza. el nido queda bien cubierto e infiltndo con heces y excremento. '.ji 

la primera cria empluma, bastante c1esecl10 tendr¿ acumulado para servir como un -

fuerte enlazador para la lei1a y pasto del nido original". (31). 

f'<Jntevecchi registró lo siguiente: "Una vez sus nidos tornan forma, los adultos 

de las palomas ensortijadas muestran una inhibición de defecar en el nido, el cual 

es generalmente mantenido hasta que los pichones evacuan el nido, ( ••• ) pero la -

paloma inca {Johnston, 1960) es excepción. La defecación por esa paloma sobre el 

nido puede tener slgnlficancia adaptativa. en que el excremento puede fortalecer 

su débil nido (Skutch, 1964)": (32). 
.._--.~-----------¡ 

Para el area de estudio, real icé las medidas siguientes: la altura del suelo al 

nido de 50 nidos varió de o. 76 cm a 15.25 metros con promedio de X:;4.53 metros y 

desviación estandar de 05;3.5. 



El cuadro Siguiente muestra a los 50 nidos en las diferentes a1turas. 

0-0.50 

0.51-1.00 

1.01-1.50 

1.51-2.00 

2.01-2.50 

2.51-3.00 

No. de nidos 

20 

5.01-5.50 

5.51-6.00 

6.01-6.50 

6.51-7.00 

7 .01-7 .so 
7 .51-8.00 

8.01-8.50 

8.51-9.00 

1-4.50 9.01-9.50 

1-5.00 9.51-10.00 

. . 
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3.0:~!:~~ 

15.01-15.50 1 ' 
-------------------------~- _____ _________, 

El mas bajo sobre una Opuntia (nopal) y el mas alto dentro de una lloquedad de 
microonda, sobre el edificio principal . El nido lo hicieron sobre lugares -
horizontales, tales como ramas de piru, en el borde metido de ventanas, en e~ 
tructuras (Angulo de llierro) horizontales de sosten de una bodega, sobre el -
peldaño de una escalera, sobre rejas de hierro y un riel de tren, sobre un An
gulo de hierro abandonado, en el borde 5dl ido de una pared; en lugares vertic.!!_ 
les fueron sobre el final de un tubo de hierro galvanizado de 8 cm. de diametro 
y en postes de luz en las calles. al l! donde convergen varios alambres. 

En Arboles o arbustos donde forman una 'f griega o bien en medio de un 1 ugar -
donde se dispersan 3 ramas de µiru, colorln, abajo de un tinaco, cedro y nopal. 

El cuadro siguiente enseña el lugar y el número de nidos por mes que logré ob
servar y algunos medir, en una Area de 140 X 130 metros. 
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Lugares 1>: e '.i ¿-,-·----··--------¡ 

Plru 

Rejas 

Nopal 

Color in 

Arbustos 

Tinaco 

Tubo 

Riel 

Ventanas 

Porter!a 

Borde de pared 

Pino 

Escalera 

Borde de una 
tabla de ca
sa de madera 

Angulo 

Estructura de 

Ago. Sept. Oct. llov. Dtc. Ene. Feb. M.1r. Abr. May. 

10 

er en a p g1na siguiente os ugares donde anidan y anidaron). 

Las medidas promedio de 50 nidos son: 

Jun. Jul. Ago. 

Largo = 8.53 cm. Ancho = 7 .54 cm. y Profundidad = 1.98 cm. 

os = 1 .07 os = 1 .23 os = 0.27 

La siguiente Figura ( 1) representa el nido con las medidas anteriores: 

Total ' 

43 

21 

21 

1 

123 

1 
1 
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El peso de 24 nidos corresponde u 375.0 gramos, que al separar cada uno en CUJ.· 

tro cO<l\ponentes, corresponde 179.4 q. de material vegetal (47.8J%); 109.95 g. -

de material animal (29.32%); 59.J g. desechos sólidos humanos (basura) (15.81%); 

y 26.35 g. de restos vegetales, animales y minerales (7.0H). 

Los materiales de los cuatro componentes los describo como sigue: 

Material Vegetal.- Pasto, llojas y peciolo de piru, Semillas de pasto, racimos 

con algunos frutos de piru, raicillas, semillas de cebada, hojas de pino, ho-

jas de hierbas, t1ll!tos de hierbas. espinas de nopal, madera de nopal. 

Material Antm11L- Excretas, olumas y restos de huevo de la misma Jve. 

Desechos sólidos humanos (basura).- Fibras de pl~sticos, hilos de pl~stico y 

algodón, papel, esponja, estopa con pintura y sin pintar, cartón, pelos, peda

zos de bolsa de p!astico, poltester, mecate de yute, papel de cigarro, alambre 

de hierro y cobro, unicel, material eléctrico aislante. papel con plástico, -

caña~o. pedacitos de plastlco Je costal, filtros de cigarro, tela vieja, aluml 

nio, diurex, plumas de g~llina. correas de pl-lstico, pintura color naranja, -

verde y marrOn, plastico blanco, plástico con aluminio, vidrio en filamentos.

fibra de vidrio, hilo de lana. 

Restos de Vegetales, Animales y Mtnerales.- Forman parte todo aquello diminuto 

que no se puede levantar con el de1a fndice y pulgar. Por ejemplo, pedacitos -

de pasto, piru y pino; pequeños insectos, semillas; piedritas, tierra, pedacl

tos de huevo, pintura, pedacitos de desechos sólidos humanos; pelos, restos de 

plumas como lo que se quiebra del caMn de los pollos, peQueñas plumas, excre

tas. polvo. oruga de inse~to. !i.~i.4il lds que no come lJ tortolita, arañas y res
tos de poi i ! la. 

De los 24 nidos, 9 nidos no tuvieron crlas y 15 nidos tuvieron de 1 a 3 camadas 

de crlas.L¡, Tabla 1 que sigue, se~ala los pesos de los CO<l\ponentes; Jos que -

tuvieron crianza y el nlimero de nidos encimados, la media y desviactón estandar 

de los nidos. 
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TABLA 1. PESOS OE a) 9 111005 SIN Cíl!MlZA, b) 15 CON rn l ·\NZA Y LOS MATEíll;\LE:. 
QUE LO COMPONEll 

Desechos Restos vegetales 
sólidos animales 

Peso de Material Material humanos y minerales 
l/o. nidos en g. vegetal en g. animal en g. (basura) g. en g. 

a) 
1. 5.95 4.85 0.5 0.6 o.o 

2. 8.5 7 .5 o.o 0.9 0.1 

3. 5. 35 4.0 o.o 1.3 o.os 

4. 16.0 8.1 1.4 5.9 0.6 

5. 8.35 7 .55 o.o 0.65 0.15 

6. 6.7 6.05 0.25 0.40 o.o 

7. 8.35 4.65 0.15 2.95 0.6 

8. 9.2 5.45 o.o 3.55 0.2 

9. 13.4 8.0 1.25 3.6 0.55 

x= 9.09 x= 6.20 x=o.so x=2.20 x=0.30 

05= 3.5 05= 1.6 05=0.6 05=1.9 05=0.2 

b) 

1. 15.1 8.8 4.65 1.1 0.55 

2. 22.85 18.1 3.8 0.25 o. 7 

3. 11.45 4.05 6.2 0.9 0.3 

4. 31. 7 6.95 22.5 0.6 1.65 

5. 15.25 5.05 7 .2 1.85 1.15 

6. 20.05 6.05 7 .65 4.7 1.65 

7. 31.8 4.7 17 .65 6.4 3.05 

8. 17 .75 8.45 7 .45 0.85 1.0 

9. 9.3 4.05 1.9 3.1 0.25 

10. 15.65 5.55 2. 55 6. 75 0.8 

11. 13.75 4.85 4.25 2.90 1.75 

12. 11.2 3.8 2.35 3.8 1.25 

13. 15.65 9.1 5.3 0.75 0.5 

14. 34.1 22.3 7 .3 o. 7 3.8 

15. 27 .6 11.45 5.65 4.8 5.7 

x=19.55 x= 8.20 x=7 .09 x=2.63 x=l .60 

05= 8.1 05= 5.4 05=5. 7 05=2 .2 05=1.5 
Total 

M&tº g. 1l?:M· 1~M~i9· 1U1i· 2~:~~ig. 



De los 15 nidos que tuvieron cr1as tenemos que: 
Los nidos del 1 al 11 tuvieron una cu;:iada de crias. 
El nido 12 tenla dos nidos encimados, de Jos cuales, sOlo el de abajo tuvo 
cr!as. 
Los nidos 13 y 14 tentan dos nidos encimados, ambos con crlas. 

El nido 15 tenla 3 nidos encimados, todos tuvieron crfas. 

Cabe señalar que de los 24 nidos, 4 tentan telarañas en la parte de abajo 

donde tiene contacto con la base de apoyo. 

Adem~s dejé en el Laboratio de Vertetirados de Ja Facultad de Ciencias, cua
tro nidos como muestra, cuyos pesos son: 9.4 y 9.6 gramos de dos nidos con 
crianza; 4.9 gramos de un nido sin crianza y otro (le 37 .5 gramos de tres 
nidos encimados, todos con crianza. (con crianza significa con pollos). 

Considero Que el nido es un pozo superficial. casi redondo, pero indefinida 
la parte superior. De tal manera que para medir largo, ancho y profundidad 
le ponla un tapiz horizontal sobre y en medio del nido. As[ la medida que 
tomaba era ali! donde el tapiz tocaba las dos orillas del nido, para ancho 
y luego ei mismo proceder para el largo. Para la profundidad calculaba el 
centro, aproximadamente, con respecto a las 2 horillas del nido. 

A veces el nido no resulta redondeado. sino que toma forma dependiendo del 
Jugar donde lo construyen. As!, pueden tener forma alargada o bien achatada 
por un lado. 

"EVOLUCION" 

De lo aportado por Anderson y Anderson ( 1948), Johnston ( 1960) y Montevecchi 
(1974) solamente faltarfa ayregar que la acumulación de excretas es m!nima o 
no tiene en los nidos Sin crianza. Pero cuando tiene es porque la tortolita 
que caliente los huevos, deja algunas excretas voluminosas en la orilla sup~ 
rior del nido que ni siquiera func.iona como 11 fuerte enlazadorº sino que se -

queda superficialmente y es f~ci 1 de quitar. Algo diferente sucede cuando -
los nidos tienen crianza, la manera en que se acumula las excretas en las --

52. 



orillas superiores del nido es como sigue: para defecar los pollos caminan 

para atr.\s y dejan la excreta en la orilla superior del nido. luego vuelven 

a regresar a su lug.ir. Asf mdntienen sin excretas el lugar {centro del ni
do) donde estan echadas, durante 14 a 15 d[as. Ciertamente, el nido queda 

mAs fortalecido, pero para m[ es una consecuencia ínvoluntaria de parte de 
los poi los. Señalo adem.\s, que los nidos sin crianza quedan bien enlazados 

con los materiales que les ponen. esto es, las plumas, los pastos, los tall! 

tos, las estopas quedan enrejados y entrelazan bien, de tal manera que no d.'!_ 

jan caer ningún material del nido ya hecho. 

Otro aspecto de la evolución del nido es cuando existe un nido con excretas 

y empieza la época de lluvias, es posible ver ger:ninar semillas de las que 

se caen cuando les dan de comer a los pollos por los adultos. Estas cree!.'!_ 

ron de 10 a 15 cm. No pude observar después si dieron flores. 
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PUESTA DE f!IJEVOS, CARACTERISTICAS DE ESTE Y "EYOLUCIOH" 

V3.r1os autores como Mil ler ( 1932). en San Salvador, Pearson ( 1936). Fi tch en -

Bryan, Texas y Anderson y Anderson en Tucson, Arizona ( 1948), Johnston ( 1960)

en ~luevo México, land en Guatemala y Rowley en Morelos, México (1962), Goodwin 
(1977) y Gurrola (1984) en Jalisco, México (comun1cac16n personal), reportan,
¡ª existencia de dos huevos blancos en cada nido. Con excepción de Rowley que 
re~:>rta nidos con un sólo huevo. los siguientes autores comunican medidas de 
h:...e.os. 

T~"nsend citado por Bent dice: "la paloma inca pone siempre invariablemente -
dos huevos. Estos son oval el!ptico, liso con m11y poco brillo, y blanco puro. 
les ·"edidas de 34 huevos pro•ediaron 22.3 X 16.B rrnn; los huevos mostraron las 
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4 medidas extremas, 24.3 x 16.B, 22.9 x 18.0; 20 x 16, y 21.8 x 15.5 mm". (33). 

Mart!n del Campo reporta para Morelos, ~.éxico, nidos "Conteniendo de 2 a 3 hue 
vos blancos de 21.5 x 16.0 mm". (34). 

SKutch en Guatemala, comenta que el 16 de julio "El nido entonces contenla un 
huevo blanco, y tres d!as más tarde tuvo el segundo, que midieron 21.8 x 17.1 

y 23.0 x 17.5 mm". (35). 

~eed ( 1965) reporta dos huevos blancos que midieron 21.59 x 16.5 mm. 

,\nderson y Anderson (1948) en dos observaciones que hace, seflola que los hue
vos los pone en la tarde y la diferencia en d!as del pri:nero con el segundo -
es de dos dlas. 

De los 123 nidos que observé en el área de estudio, solamente obtuve pesos y 
medidas de huevos de 100 nidos que sumaron 188 huevos , que equivalen a 76 n.!_ 
dos con dos huevos, 18 con un huevo y 6 nidos con 3 huevos (un nido de 3 hue
vos. probablemente era de 4 debido a que habla uno quebrado en el piso, abajo 
del nido). 



Pero en realidad son 186, ya que un huL"/O se me cayó y otro es un huevo que 
no empol 16. Estas medidas las tome desde el 22 de septiembre de 19B5 hasta 
el 19 de mayo de 1996. 

El siguiente cuadro muestra el mes, el número de nidos con el número de hue
vos que contentan cada uno. 

Mes 

Septiembre 

Octubre 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

TOTAL 

Las medidas promedio de los 186 

Largo • 22.255 mm 
os • 0.886 

No. de nidos tia. de huevos 

10 

13 

18 

z 
11 

22 

9 

.1. 
100 

huevos son las que siguen: 
Ancho • 16.8 mm 
05 • 0.525 

Las cuatro medidas extremas son: Largo• 24.7 x 17.0 y 20.4 x 17.5 mm, 

ancho • 22.15 x 15.05 y 23.3 x 18.2. 

El peso promedio de 162 huevos corresponde a: 3.22 g con desviación estan

dar de 0.345. Los pesos extremos son 4.25 y 2.45 g. Debo señalar que el 

huevo baja de peso conforme es Incubado. Estas medidas las hice desde el 

3 de octubre de 1985 hasta el 19 de mayo de 1986. 
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Los datos que siguen demuestra el mes, número de nidos y número de huevos 

pesados. 
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---·-----·-------------- ------------~ 
Mes No. de nidos llo. de huevos 

Octubre 
Febrero 15 28 

Marzo 23 45 

Abrí l 33 54 

Mayo 14 27 

Total 89 162 

Las medidas promedio de los huevos por estación del aflo son las siguientes: 

Otoilo: 
Largo: 

Invierno: 

Largo: 

Primavera: 
Largo: 

del 22 de septiembre al 5 de octubre de 1985. 

n = 31 huevos Ancho: n = 31 hu~vos 

X = 22.38 mm X = 16.76 rrrn 

DS • o.so os = 0.39 

del 8 de febrero al 18 de marzo de 1986. 

n = 54 huevos Ancho: n = 54 huevos 

x = 22 .33 rrrn X= 16.6 mm 
DS = 0.87 os = 0.46 

del 21 de marzo al 19 de mayo de 1986. 

n = 101 huevos 

x = 22.16 mm 

DS = 0.89 

Ancho: 101 twevos 

x = 16.9 

DS = 0.567 

AdemAs, encontré 8 huevos abandonados sin nido en el suelo, sobre un piru y 

en las azoteas de los edificios. Las medidas son las siguientes: 

pesados 



Piru 

Largo por ancho 
27.2 X 16.85 Co~ 

22.35 X 16.00 

Azoteas 

Larg.J por ancho 

24.35 X 17.45 ';¡~ 

23.9 X 17.55 
22.85x17.0 

Suelo 

_,,rgo 

23.55 

22.55 
22.35 

por ancho 
), 17 .4 mm 

X 17 .25 
X 17 .35 

Para la forma del huevo, empleo la terminologla de ílalph S. Palmer citado 
por Van Tyne, J. y A.J. Berger (1976). Para el .lrea, la 'orma del huevo 
es subellptlco corto. En la Figura(2) represento la forma normal d<l huevo. 

o ol 
En tres observaciones de construcción del nido, encuentro que clespués de dos 
d!as consecutivos de construcción, al siguiente d!a pone el primero por la -
mañana y el segundo huevo a la mañana siguiente. Esto es, dos dlas para con.'! 
trulr el nido y dos d!as para poner los dos huevos, es decir, emplean cuatro 
d!as consecutivos. Esta no es la regla de puesta, ya que otras ponen el pri
mer huevo en la mañana y el segundo se puede encontrar en la tarde del d!a -
siguiente. 

El huevo recién puesto es de color (cafe ros.lceo) PANTONE 475C, húmedo y con 
poco brillo, posee un polo m.ls puntiagudo y otro más redondo y ancho. A un 
lado del polo m.ls ancho presenta una burbuja de 5 a 10 mm de di.lmetro. Esta 
observación la hice del 1• de abril al 19 de mayo de 1986. De 76 huevos, 32 
ten!an burbuja y 43 no ten!an. Adem.ls, ambos huevos pueden tener la burbuja 
o bien ninguno de los dos la tiene, pero puede ser que uno si la tenga y el 

otro no. 

El polo m.ls puntiagudo es el lugar donde el poi lo crece y se desarrolla an
tes de salir del cascarón. Desde el primer d!a de puesto, el huevo se va 

poniendo blanco por enmedio, y este color recorre a ambos polos hasta llegar 
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a ser completamente blanco en 4 6 5 dlas. En estos dlas es posible observar 
hilos zigzageantes de color rojo en la Ct'scara, que probablemente sea la irri
gación sanguínea. Ademds adquiere una textura lisa, es mi!is brilloso y se va -

oscureciendo conforme el rollo se va formando, sobre todo en el polo mds pun
tiagudo • El grosor de 1 a cáscara es de o.os mm. 

Para que los huevos se desarrollen. las tortolitas empollan los huevos del -
modo siguiente: Anderson y Anderson menciona que: "Las palo:'las cambiaron l.!!, 

gares al mediodla. a las 2:30 p.m •. y a las 5:05 p.m. Algunas veces tomaron 
tres o cuatro minutos por la paloma para montar el huevo y gradualmente se -

posó sobre él". (36). Es más, este mismo autor calcul; que el perlado de in
cubación es de 14 a 15 dlas aproximadamente y seiíala que siempre hay una pa
loma en el nido. 

Johnston calcula el tiempo de incubación en 13 a 14 dlas. Ademas dice que: 
" Los pájaros tienden a abrigar Jos huevos cercanamente cada minuto del dla, 
y la rutina en el nido es el nonnal uno para cada pichón; Jos machos tienden 
a sentarse al medio dla y las hembras se sientan desde la tarde a Ja siguien
te media mañana". (37). 

Para el a rea de estudio encontré que los periodos de empol !amiento son des
de 13 dlas (2 observaciones), 14 (5 observaciones), 15 (3 observaciones) y 
16 dlas ( 1 observación) aproximadamente, en once huevos observados y pesa
dos durante todo el periodo. Esto me sirvió para real izar gráficas del -
comportamiento del huevo en cuanto a su peso • En Ja tabla 2, presentó IO•s 
aatos de 4 huevos de peso distinto con 13, 14, 15 y 16 dlas. Las 4 grá
ficas indican que el huevo disminuye de peso confonne el tiempo transcurre. 
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Peso (g) 

días 

.,_.__ 16 días 

'----- !J día; 

----14 días 

!O 12 1~ 16 t (<lías) 

GRAFICAS DEL PESO DEL HUEVO EN RELAC!ON Al. TIEMPO 
L,OS DATO$ PROVIENEN DE LA TABLA 2. 
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TABLA 2. DATOS DEL PESO DE UN HUEVO CON RELAClOll A UN TlEMPO DETERMlllADO 

OE NAClMlENTO. 

Tiempo Tiempo 
Peso (g) (d!as) Peso (g) (d!as) 

3.2S :!: o. ~5 3.3 :!: 0.05 

3.2S :!: o.os 3.25 :!: o.os 
3. 1S :!: 0.05 3. 1S :! 0.05 

3. 1S :!: o.os 3.15 :!: 0.05 

3. 1 :!: ~.os 3.1 :!: 0.05 8 

3.0 :!: O.il5 2.85 ± o.os 'º 
2.9 :!: 0.05 11 2.85 :!: 0.05 12 

2.7 : 0.05 13 2.65 ± o.os 14 

Tiempo Tiempo 
Peso (g) (d!as) Peso (g) (d!as) 

3.85 :!: 0.05 3. 7S :!: o.os 
3.8S :!: o.os 3.7 :!: o.os 
3.8 :!: o.os 3.6S :!: o.os 
3.7S :!: o.os 3.5 :!: 0.05 

3. 7 :!: 0.05 3.S :!: o.os 
3.SS :!: o.os 3.3 :!: 0.05 10 

3.4S :!: o.os 11 3.2 :!: o.os 12 
3.3S :!: o.os 13 3.0S :!: o.os 14 

3. 1 :!: o.os IS 2.8 :!: o.os 16 

La disminución del peso del huevo durante el transcurso del tiempo, desde 

el primer d!a de puesto hasta que el huevo es picado por el pollo, en los 

once huevos pesados y observados es el que sigue: 

3.2S - 2.70 g =O.SS gen 13 d!as 

3.60 - 2.90 g = 0.70 gen 13 d!as 

3.30 - 2.6S g = 0.6S g en 14 d!as 
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2.60 - 2.10 g = 0.50 g en 15 dlas 

3.85 - 3. 1 o g = o. 75 g en 14 dfas 

3.05 - 2.65 g = 0.40 g en 14 d[as 

3.20 - 2.50 g = 0.70 e; en 14 d[as 

3.85 - 3.10 g = o. 75 g en 15 df as 

2.90 - 2.40 g = 0.50 g en 14 dfas 

3.45 - 2.70 g = 0.75 g en 15 dlas 

3.75 - 2.80 g = 0.95 g en 16 dlas 
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Heallzando una ~rueba t de Student para saber si son significativas las pérdi

das de peso de los huevos, encuentro que hay una probabilidad del 99% de ocu-

rrir el siguiente intervalo de confianza: 0.79 g, 0.51 g. 

llaciendo lo mismo con el peso inicial de los huevos con una probabilidad de -

99t de ocurrir, obtengo el siguiente intervalo de confianza: 3.67 g, 3.00 g. 

Los que no estan dentro de estos Intervalos, son significativos, es decir, ti~ 

nen una menor probabilidad de ocurrir. 



EPOCA DE CRIAHZA 

En 1890, Don Alfonso L. Herrera (hijo) reportó para el Valle de México, que la 
tortolita se reproducla en diciembre o enero. 

HAs tarde, J. Van ílossem (Bent, 1932) establece que en San Salvador, la torto
lita crla todo el año sin disminuir ni aumentar esta actividad correlacionada 
con la estación. Este reporte esta fundamentado con espec!menes colectados y 

observaciones de nidos. Observó huevos en julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre, febrero y abril. 

En 1948, Anderson y Anderson reportan en Tucson, Arizona que la estación de -
anldación es desde febrero hasta noviembre. Para Johnstoo (1960) en Nuevo~ 
xlco, la estacIOn de crianza empieza en marzo y termina en agosto. Goodwin -
(1977), citando a F. llellfurth reporta para la tortolita una temporada de - -
crianza prolongada y que en la Ciudad de México se registran nidos desde oct~ 
bre a ju! io. 

En 1980, Urlbe reporta para Mlchoacan, México, que capturaron hembras, en sep_ 
tlembre de 1976, una de el las con ovario de 2 x 4 nrn y óvulos hasta de 1.5 nrn, 
y la otra con ovario de 10 x 6 con Ovulo de 5.0 mm de lo que deducen el lni-
clo de un periodo de actividad reproductora. 

Gavlño de la Torre, (1984) registra para Morelos, México, que encontraron OV! 

rlos y testlculos grandes y óvulos hasta de 7 .6 nrn y oviductos con sena les -
de haber sido usados. Esto les permitió establecer que la reproducción se -
presenta desde febrero hasta mediados de agosto. 

En comunicación personal, Gurrola ( 1984), me hizo saber que en Jal !seo, Mé
xico, encontró para las tortolitas melosls en abril, mayo, junio, agosto, -
septiembre, octubre; en noviembre encontró melosls y prepubertad. En die!"!!!_ 
bre, enero y febrero observó melosis y en marzo encontró melosls y prepuber
tad en ovarios y testlculos. 

Gulchard (1986), reporta para Guerrero, México, medidas de 6 ovarios (menor= 

5.2x2.9 mm y mayor= 10.5x5.0 nrn) y :l testlculos (Tl~-6.5x3.0 fD=6.0x6, - - -
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TI= 6.0x5 TO= 5.5x5 y TI= 6.6x2.6 TO= 5x2.4) de tortolita, desde marzo, julio, 

octubre, noviembre de 1983 y mayo, junio y agosto de 1984. 

Las medidas de gónadas que encontré para el ~rea de estudio desde el 28 de no

viembre de 1985 hasta el 23 de mayo de 1986,son las siguientes: 
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23 Hembras Adultos-ovario 

Largo y ancho 

x• 7.06 /IJll x= 4.06 /IJll 

0S=1.5 DS= 1.28 

11 Machos Adultos-test!culos 

Largo y ancho 

TI=x= 4.5 /IJll X=2.66 

OS= 1. 9 DS=1.46 

Largo y ancho 

TO=X-4.8 x=2.9 /IJll 

OS= 1.89 OS=1.6 

Vea la grH!ca siguiente donde comparo el tamaílo de gónada entre los sexos. 

Tamano de 

Gónada 

10 

8 

6 

4 

2 

NOV. DIC. EN • 

----- HEMBRAS 
··------- __ MACHOS 

---· ... 

' 
~\ ... 

· .. 

F B. 

GRAFICA DE COMPARACION DEL TAMAÑO DE GONAOAS ENTRE 23 HEMBRAS Y 11 
MACHOS CON RELAC ION A MESES. 



Ademas, tenlan óvulos desde 1.3 x 0.75 hasta 2.3 x 2.0 mm. Y dos juveniles de 

18 d!as del mismo nldo cuyas medldas son para la hembra 2.0 x 1.0""' y para el 

macho 11•1.95 x 0.65 y TD•l .9 x 1.0 mm. en el mes de mayo de 1986. 

Para el area estudJada, inicié observaciones desde el 26 de agosto de 1985. EE_ 

te mismo d!a observé la primera tortolita anidando en un salidillo de una bod!'_ 

ga. El cinco de septiembre observé 4 tortolitas anidando en la Avenida México, 

Col. El Para!so. El dla ocho encontré dos juveniles sobre la misma calle y -

otra haciendo nido sobre un piru. Este mismo d!a, fui a la estación Radiotra!'2_ 

misara y encontré nueve nidos con tortolitas anidando. El d!a 13 del mismo -

mes hallé otra anidando en la calle ~.ndador ele Zapadores, Col. Ejército de -

Orlente. 

Empecé a obtener datos de huevos y nidos el dla 22 de septiembre hasta el 5 de 

octubre. El 17 de noviembre murieron unas juveniles que estaban sobre una re
ja de hierro. El 6 de diciembre, en la calle Avena esquina con Agricultores,

Co!. Esmeralda, encontré un nido con huevos cuyos pesos y dimensiones son: Pe
so 2.5 y 2.8 g. largo y ancho 22.25 x 15.9 y 22.45 x 16.25. El 7 de.enero de 

1986 todav!a estaba el poi lo y Ja madre; el otro pal lo estaba muerto dentro -

del nido, completamente seco. 

El ocho de febrero continué ccn la obtención de datos de Jos huevos y nidos -

hasta el 29 de mayo. Este mismo dfa observé dos nidos con huevos en la parte 

terminal de un tuvo de hierro y otro abajo de un tinaco. El 15 de junio en-
contré dos pollos en un p!ru nacido de un nido que no destruyó Ja troo'ba del 

23 de mayo de 1986. 

El 19 de junio observé una tortolita anidando sobre un poste de luz en la ca

lle de Cerro del Agua y Calle Omega, Col. Pedregal de San Francisco. Hace el 

nido al lf donde convergen 1 os a 1 ª"brQs. C d! u 20 olJservé otra c~nstruyendo 

nido en la Universidad Iberoamericana. El dfa 28, en comunicación personal, 

obtuve el dato de una tortolita anidando en un poste de luz y que no salla a 

pesar de la lluV!a y el fuerte calor a que estaba expuesta. 



El d!a 13 de julio encontré anidando una tortolita en la Avenida México Col. 

El Paraiso, después me trasladé a la estación Radiotranmisora y encontré en 

un nopal (Opuntia) dos nidos, uno con dos nuevos y el otro con tres, un hu!!_ 

vo pinto y dos huevos blancos. 

El 19 de julio encontré anidando a una sobre un eucalipto de la calle Batallón 

Llgero de Toluca Col. Ejército de Oriente y otras dos anidando en la Avenida -

México Col. Paraiso. El dos de agosto observé a otra haciendo nldo en la ca-

lle R!o Churubusco y Plaza R. Alvarado, Col. Lic. Carlos Zapata Vela. 

El 10 de agosto encontré 2 juveniles sobre la avenida México, Col. Para!so. En 

la estación Radiotransmisora /lab!an 4 nidos en 2 ~rboles de piru, otro nldo en 

un colorfn, otro en un arbusto y otro m~s en unas rejas. Los 7 nidos tenf.'ln -
un par de huevos cada uno. 
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ALGUNOS ASPECTOS DE CREC lMIEllTO EN rOLLOS 

Pasando a considerar el aspecto de cómo es 1 a conducta efectuada por el pollo 

cuando termina el periodo de empol lamiento. mencionaré las observaciones y me
didas realizadas. Anteriormente habla seiialado que la diferencia de puesta de 
un huevo a otro es de 24 a 30 horas. Para el nacimiento, ésta diferencia en -
tiempo no es la norma, si no que pueden romper ambos el cascarón el mismo dla 
(3 observaciones). o bien, el que pone primero pica antes y nace (3 observaci.'?_ 
nes), o bien, el que pone primero pica antes y nace (3 observaciones), 24 horas 
después nace el segundo. También sucede que el segundo que pone na.ce primero 

(una observación). 

Cuando termina el periodo de empollamtento, el huevo puede tener de 1 a 2 pun
tos quebrados por la mitad del huevo realizado por el pollo. Luego la madre -
pica todo el rededor y del huevo sale el poi lo y quedan dos mitades del casca
rón de distinto largo. Observé que abajo del nido, sobre el suelo, los cas
carones estaban Incompletos, es decl r. de cuatro mitades de dos huevos encon
traba uno o dos. Después de IJ tromba pude encontrar dentrc del buche de la 
madre y el juvenil, pedacitos de cascarón. 

El pollo recién nacido presenta en el vientre una mancha circular amarilla co

mo el color de la yema. El peso del pollo recien nacido depende del peso del 
huevo menos el cascarón. SI el pollo pesa m~s o igual que la última pesada 
del huevo (antes de que empiecen a quebrar el cascarón y aún quebrado), sign.!. 
fica que el pollo ya recibió algo de comer y desde fuera del buche se notan -
las semillas. El peso mlnlmo sin haber comido nada fue de 2.1 g. El huevo r~ 

clén puesto pesó 3.05 g. y después de 14 d!as cuando Inició a romper el case~ 
ron éste mismo pesó 2.65 g. As! que el huevo disminuyó 0.4 g. Cuando el pollo 
de este huevo nació, pesó 2.1 g. y el cascarón o.55 g. Es m~s. siguiendo el -
crecimiento del mismo pollo en 13 d!as ! legó a ¡,es ar 25. 7 g. 

La piel del reclen nacido es de color (café amartllento) PANTONE 148C y se va 
oscureciendo. El pollo reclen nacido tiene plumón natal de 2.5 a 3 mm de lo~ 

gltud en todo el cuerpo y son de color (café ros~ceo) PANTONE 473C. Tiene -
los ojos cerrados y empieza a abrirlos a los cuatro dlas. A los cinco d!as ya 
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Estan bien abiertos y son del color del cuerpo (gris claro) PANTONE 430C. casi 

en la punta de la mand[bula superior del pico, existe una protuberancia picuda, 

diente del cascarón. que se encuentra sepf!rada de Ja punta del pico a una dis

tancia de 0.5 /llll. La punta del pico es de color (marfil) PAIHONE 155C (tanto 

la mandlbula inferior c~ la superior), que abarca 1.55 rrm (de la superior) -

desde la punta hasta donde empieza un anillo negro de 0.5 IM1 de ancho, luego 

este anillo se desvanece confonne se dirige hacia las narinas. El color des
pués del anillo es también PANTONE 155 C. El largo del pico Ja tomé desde Ja 

punta de la mandíbula superior hasta donde tennina un engrosamiento que se pr~ 

longa y se desvanece hacia abajo y atras de la narina. El ancho lo tomé aqu[ 

donde se desvanece Ja narina. El largo y ancho mlnimo del pico del recien na

cido fue de 5.6 y 3.0 "'"· respectivamente. Figura 3. 

En 11 dlas, la punta del pico esta pigmentada de negro. A los 18 d!as esta -

aQn mas pigmentada y cuando es adulto el color PANTONE 155 e de la punta del 

pico ha desaparecido y éste es todo negro. 

Después de 5 a 6 d!as Ja piel del poi lo se pone de color (gris oscuro) PANTONE 

433 C y a los 11 ó 12 d!as va tomando la coloración del plumaje del adulto. 5! 
gün Alvarez del Toro, el juvenil es " ... Igual que el adulto aunque el plumaje 

algo mas opaco". (38). Los plumones natales permanecen adheridos en las puntas 

de las plumas y no cambian de color. En el adulto, los plumones natales ya no 

se encuentran. 

Bent, reporta "A un juvenil de dos o tres d!as de crecido, el plumaje es muy 

semejante al adulto; es mas 1 istado con negro u oscuro sobre el pecho y costa

dos. con mas color ante sobre el vientre; las plumas de la espalda, escapula--

res y alas cobertoras tienen una l!nea negra terminal m~s sombr!a y una banda 

subterm!nal de "ante acumulado". (39). Algunos pollos presentan las falanges 

distales o todo el dedo de color blanco. Un pollo me picó cuando quise aga- -

rrarlo para pesar, a partir de los 11 dlas de nacido. En cada pesada el pollo 

excreta una o dos veces. Los pollos pennanecen echados de manera contraria. o 
bien, en la misma dirección que tiene la cabeza uno de ellos, lo tiene el otro 

pollo. A los dos dlas de nacidos encontré los primeros caílones de 0.5 rrm de lo!!, 

gltud de las plumas 9a. y 1oa. del ala Izquierda; a los 3 dlas hallé de o.e y -
o.as mm como mln!mo y como maxtmo de 1.65 y 1.95 rrm de longitud para la 9a, y IOa. 
respectivamente. Figura (4). 



Lugar donde medí Ja longitud dcJ pico, lado izquierdo. 
Vista dorsal del era neo. Figura (3) 

Plumas primarias novena y décima, lado izquierdo. 

Cara interna del ala. Figura (4) 

Pluma blanca~negra cxtern3 de la cola que medí, lado 

izquierdo. La figura es tomadn de Johnston (1960). 

Vista dorsal. 

Figura (5) 
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En la tabla 3, muestro las 111edidas de los i:a1iones rlesde cuatro dlas !lasta 12 -

dlas. Los ve.dios empiezan a aparecer de 8 a 9 d!Js, debido a que 11s puntas -

de las vainas comienzan a quebrarse. Esto es, Jos vexrlos co•nienzan a crecer y 

las vJi'las a t1ecrecer, como muestra la grM1ca del crecimiento de las plumas. 

Adjunto los promedios Je los adultos con •·1nes ::o·\1arativos contra las plumas 

de los pollos, p,lra visualizar cuanto le fdltJ d pollo para que llegue al ti!_ 

mano de las plumas de los adultos. Lo misri~o ocurre con la pluma externa blanca 

de la cola que medf. Fi'Jura(5). (Esta es una de las cuatro que provienen de 

cuatro caflones blancos, dos de cada lado de la cola). Digo blanca, porque a 

Jos 10 u 11 dlus de nacido el pollo, el vex!lo mide en promedio 19.4 a 23.1 mm 

de longítud, respectivamente, y es de color blanco • . ri.. los 12 dfas empieza a no 

tarse el color negro de estu pluma conforme crece y se quiebra la vaina. Cabe 

hacer notar que cuando es adulto son rJos plumas juntas y extremas las quepo-

seen color blanc..o y negro en rffoporción de 64.06'.l pJra blunco y 35.93t para n.i:_ 

gro, en el vex!lo externo. Para el vex!lo interno es de 33.43% de blanco y --

66.56% para negro, en hembras. Para machos corresponde 64.81% pura blanco y --

35.18% para 11egro e11 el ve.xl!o externo. E11 el vexllo interno es de 38.85% de -

blanco y 61.14% para negro, de acuerdo con flolina(l986). 

Ve~se t-3rnbién aumento de peso y crecimiento del turso y pico, en las tablas 5, 

6, 7, y gráficas correspondientes. 
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La pluma de la cola aunque es la pluma que crece menos en 12 dlas, con respecto 

a las plumas 9a. y IOa. del ala, a los 4 d!cs e11contré cañones de 1.0 y 1.7 m.~ 

de longitud. No obstante, a los 3 d1a~ de nacido, en Ja mayorfa de los casos no 
hay cañones todavla. 



TABLA 3. DATOS DEL CRECIMIENTO OE LAS PLUMAS 9il •• \Ou •• ALA tZQUIEnDA, 
Y PLUMA EXTERNA BLANCA OE LA COLA (lado izquierdo). AS! COMO EL -
CRECIMIENTO Y DECREMENTO, POR QUEBRARSE LAS VAINAS, DEL CAt10N EN •• 
CUATRO POLLOS. 

Pluma 9a. 

x= 4.0 

x=f\ .8 

x=21.4 

x•28.8 

x=34 .9 

Pluma 10a. 

x= 3.7 

x= 9.9 

ii=17 .3 

•=22. 9 

x=28.3 

(rrrn) 

DS= 0.6 

OS= 0.9 

OS= 1.0 

DS= 1.5 

OS= 1.3 

Tiempo 
(dlos) 

8 

10 

12 

Tiempo 
(mm) (d!as) 

OS= O. 7 

OS= 1.0 

OS= 1.0 

OS= 0.4 

OS= 1.0 

4 

6 

8 

10 

t2 

Pluma de la Tiempo 
Cola (11111) (dlas) 

x= 1.4 

x= s.a 
í<=12.6 

x=19.4 
x=26. 7 

OS= 0.4 

OS= 1.2 

DS= 1 .5 

OS= 1.4 

OS= t.9 

4 

6 

B 

to 
12 

T. o:impa 
Cro.::imH!nto y di?cl l:Brión d·2t caMn (·~LIS} 

X:: 4.0 

x=\ 1.8 

x=20.1s 

i=t7 .68 

x=\2.78 

OS= O.& 

05= 0.9 

05= 2. 1 

DS= 4 .98 

DS= \. 7 

10 

\2 

T1en:po 
Crecimiento y decl in,1·::ión j'2l cJli0n (días) 

x= 3. 7 

X= 9 .9 

x=\7 .3 

x=15. s 

x=10.5 

OS:: 0.7 

OS= \.O 

DS= 1.0 

os'= 4. 76 

DS,: 2. 1 

10 

\2 

fiemro 
Crecimiento y decl 1noción del caii6n (d!as) 

•= 1.4 
x= 5.3 

x=12.2 

•=14.o 
<=12.B 

OS.::. G .4 

DS• 1.2 

O:i:o 1.5 

DS= 2.7 

05= 4.6 

4 

6 

8 

10 

12 

El tratamiento estad!stico no incluye la separación de sexos. El perlado que 

comprende es de 12 dlas, que es la edad que todav!a pude medir. En la grafl

ca presento las m<!dldas correspondientes a los adultos, separados por sexos, 

con fines comparativos contra los pollos. Pero también los incluyo pJra su-

marlos a la discusión sobre el caracter gen~rico de Scardafella o~-

10. 



L(mm1,,,... 

1 

36 1 
34 

32 ... 

30 j 
l8 

26 j 
24 

22 i 
20 _¡ 

18 ~ 
16 

u~ 

121 
10 -1 

PI lJ:-.L\ r.1 Afv,: .. \· \!'.t~RI\ 
EXTEJl"I,\ DE LA mi .A 
VEX fl1l EXT~l!Ml 

PI lf·l•\ ~l¡¡. 

VfJ<IliJ lNTEIW:l 

t~ 

PLlll·~'\ lOa. il. 
\~óX 1 Ul EXTElt\O 

7i 9 f¡ 

X=73.8 
DS= 4. S 
n•l9 

X=':'h. 2 nin 
US= !.. '.'" llltl 

11=11 

X=ó2.8 
IJS= 2.o 

n=21 

X=-b3. 2 nin 
IJS= l.b n111 

n=l 1 

X•60.S X=6l. l mn 
US= 2.1 JlS= l.8 non 

ncZZ n=l l 

f- ruMA 9a. 
X=3~.9 mn 

DS• l. 3 
n• 4 

PUJMA lOa. 
. __,-X•2S.3 mn 
~ ns- 1.0 

n=4 

r~~~~ DI' IA 

X•26. 7 1!i11 

DS= l. 9 
n= 4 

CA ÑON 
ELUMA 9a. 
X=12.78 mn. 

OS= 1.7 
11= 5 

CAÑON 
~LUMA 10a. 
X=10.5 ""'· 

DS= 2.1 
n= 5 

CARON 
PLUMA DE 
LA COLA 
X=12.8 mm. 

OS= 4.6 
n= 4 

2 4 10 l. t(días) 
GRAFICAS DEI. CRECIMIENTO DE LAS PLUMAS 9a., !Oa. 
( ALA IZQUIERDA). Y PLUMA EXTERNA BLANCA DE LA CO
LA (1.ADO IZQUIERDO). AS! COMO EL CRECIMIENTO Y DE· 
r.REMENTO llEL CAFION CON RELACION AL TIEMPO. 



La JimltaciOn de tiempo y cantidad insuficiente de material fueron los deter

minantes para que en este estudio no se haga dicha comparación genérica~ 

Con respecto al tiempo de permanencia en el nido, Fitch (1948) menciona que 

antes de desaparecer, permanecen 24 horas sobre el árbol y después de 15 a 16 

d!as de nacidos abandonan el nido. Anderson y Anderson ( 1948) sugieren que -

los juveniles permanecen 12 d!as en el nido y que 2 ó 3 noches, los adultos -

pernoctan con sus hijos después de emplumar. 

Para Johnston (1960), la empolladura ocurre por siete a nueve d!as, y los ju

veniles abandonan el nido en 14 a 16 d!as después de sal ir del cascarón. Por 

último, Goodwin (1977) refiriéndose a los pollos, habla de 14 a 16 d!as para 

que emplumen. 

Para el ~rea de estudio, encentre que pune pesar y medir de 12 a 13 d!as des

pués de nacidos (a esta edad los pollos ya son muy inquietos). Pero como la -

toma de datos era cada dos d!as, para la siguiente toma de datos, de cinco ni

dos 2 ya no los encontré en el nido; 2 todav!a permanec!an, una dentro y --

otra afuera del nido sobre una rama. Y en uno, estaban afuera del nido, pero 

cerca del lugar. En el nido o cerca de él, los pollos se rascan con el pico, 

le dan cuidado a las plumas con el pico, extienden las alas y en general estan 

quietas. Para la obtención de datos. cuando los quer!a sacar del nido, los p~ 

llos estaban bien agarrados del nido con las uñas. Quiero señalar que en la -

Oltima obtención de datos, algunos pollos ya no quer!an permanecer en el nido 

y con mucho cuidado los volv!a a dejar. También me encontré con pollos que -

permanec!an en el nido y cuando acercaba la mano, volaban inmediatamente. Uno 

de ellos volaba mas mal que el otro y se pegaba contra los materiales que ro-

deaban el lugar. Encontré en tres ocasiones que los pollos permanecen, por lo 

menos, dos d!as en el nido si no son molestados, y al l! les dan de comer por -

los adultos; o bien, a pesar de haber abandonado el nido, se quedan en las ce!_ 

can!as de éste. Es mas, en el dia y en la noche los padres esUn cerca y due!_ 

men con ellos. 
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CONOUOTA ALIKENTICIA DE POLLOS 

Después de nacido el pollo, el adulto le da de comer. El adu! to se va por co
mida. Cuando regresa y los pollos se dan cuenta, éstos ernµ1ezan a moverse e -

inquietarse y µiden comidu con so11ijos. ;1proximadamente Jos sonidos son i i t

iigti, iii1ígh, ••• etc. El aLlulto se acerca al nido y ar;ibos pollos quieren al 

mismo tiempo. El que estira más el pescuezo y se acerca m~s. a éste le rejur

gita primero cuando el pollo abre el pico. El pico del adulto se introduce a 
la faringe del pollo y rejurglta. Luego Je da de comer al otro del mismo modo. 
cuando rejurgita el adulto hacia el pollo y éste ha tragado, el adulto saca el 
pico y existe un momento de descanso; luego vuelve a m¿iter el ~'ice co. el rn!~ 

mo pollo o con el otro para dejar otro poco de comi:ia. Cu.mdo el .idulto ya no 

tiene nada en el buche, queda todavla con movimientos 1e :ontracc1ón, :wrTJ qu~ 

riendo rejurgitar mAs. Los pollos dejan de emitir sonidos habiendo comido. El 
adulto se queda cerca del nido. Los pollos quedan con algunas semillas pega-
das en las comisuras del pico. Por esto, es posible encontrar semillas dentro 
del nido, de las que caen accidentalmente cuando les dan de comer. 

Los pollos comen lo mismo que comen los adultos. Las mismas especies de semi
llas pueden encontrarse en pollos y adultos aunque en diferente cantidad. Pero, 
a veces algunas de las especies de semi 11 as que se encuentran en pollos no se 
encuentran en adultos o viceversa y ésto creo que depende del lugar donde bus

co las semillas. 
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INICIO DEL ESTUDIO DE LA SUPERVIVENCIA EN a VAllE OE HEXICO 

Sólo Anderson y Anderson (1948), hicieron un recuento del éxito y fracaso en ani

dación de las tortolitas; el resuJtado que aic,1nzó es eJ siguiente: 11 De estas 28 

":.~ntativas de anida~16n, 12 tuvieron éx1 to en emplumar uno o dos pollos; 10 fra
ccsaron, y 6 est.~n en duda por datos insuficientes. La causa de los fracasos no 
pudo ser determinada. Cinco de los nidos fueron ab.indonados antes de que los -

huevos fueran puestos. Cuatro puestas de huevos fueron destruidos, resultando -

deserciones cada vez. En la décima anidaciOn el pollo crecido desapareciO .... ". 

(40). 

Para el area estudiada, encontré que de 100 nidos, 18 nidos tuvieron un lwevo. De 

éstos ninguno empolló, si no que 2 huevos fueron picados por ave, 8 huevos por -

destrucción del nido o huevo (nido bajo, travesura) y 8 lwevos abandonaoos. 

De los 76 nidos con 2 huevos. en cuatro nidos, 4 huevos no empollaron. Por acci

dente de maniobra, 3 huevos se me quebraron. Cinco nidos abandonados con 10 hue

vos. Tres nidos con 2 polios muertos cada uno. Dos nidos con predación de 4 -

huevos (dos huevos picados y dos quebrados sobre el nido}. Doce huevos de 6 ni

dos desaparecieron por travesura, sea por la resortera o por nidos de poca altu

ra; as! como dos pollos de un nido desaparecieron con todo y el nido. Cuatro -

huevos de 2 nidos los tiró el viento. El adulto tiró uno de dos huevos de su n.!, 

do al salir volando y otro, en un nido de 3 huevos también al salir. En un nido 

de 3 huevos, el adulto puso el tercero a los 7 dlas después de Jos dos, el terc! 

ro lo picó el adulto y nada mas encontré pedazos de cascarón en el suelo. 

Por las circunstancias antes mencionadas, 66 fracasaron de 188 huevos, que corre~ 

pande el 35. lt de fracaso y 64.8~ de éxito. Estos resultados son obtenidos desde 

el 22 de septiembre de 1985 hasta el 23 de mayo de 1986. En esta última fecha, -

de acuerdo con Molina (1986). debido a un fen6meno metereol6glco, por un lado és

te estudio fue Interrumpido drasticamente en su alcance y por otro, la población 

resultó afectada de la siguiente manera: 

42 tortolitas adultas muertas. 

o• juveniles muertas (las encontré cerca del nido}. 

06 nidos con huevos destruidos (14 huevos). 

07 pollos muertos (4 nidos). 
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02 nidos donde sobrevivió un pollo de c•da par. 

En éste fenómeno, también se salvaron un nido con dos pollos a cielo abierto, un 

nido con dos huevos en un nopal, otro nido con dos huevos entre las ramas con .. -

hojas de un coiorin y otro con dos huevos a un lado del tronco principal de un -

piru, a 8 metros de altura. 

Sumando éstos huevos, pollos y juveniles muertos, resultan 27 por todos; m~s 66 

son 93 fracasos, que corresponde ei 49.47t de fracaso y 50.53% de éxito, de hue 

vos a pollos y juveniles. 

Por su parte, de 188 huevos fracasaron 72 huevos, que corresponde el 38.3% 

A nivel de pollos y juveniles, de 116 huevos viables fracasaron 21 especlmenes 

que empollaron, el cual corresponde el 18.1%. 
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HABITOS ALIKEHTICIOS 

De acuerdo a la literatura consultada, Sahagún es el primero en decir que "co

men semillas de las hierbas y también chian". (41). No dice mas, ni cómo hizo 

para saber que era chion. Pasaron cuatro siglos y tampoco han reportado algo 

que valga la pena en el sentido inquisitivo, solamente han reportado lo que 

se ve desde los binoculares y los lugares que frecuentan estas aves. As! Bailey, 

sugirió que 11 toma como cabal lo", porque observó que "pone su pico en el agua y 
lo mantiene al 11. no lo levanta para tragar como los otros pajares". (42). 

Bent ( 1932). señala que las tortolitas se mezclan con las aves de corral y par

ticipan de su comida, pero no de la vasija de agua; se alimenta de semillas de 

trigo, desechos de granos pequeños, semillas de malas hierbas de los patios, -

casas y graneros; de esta manera h• dado un buen servicio, ya que evita la -

proliferación de éstas. Es incapaz de comer el malz indio completo. 

Pearson (1936). la observó picando granos o semillas Je maleza y Fitch (1948). 

vió que se alimentaba de semillas de la almeza (Celtis mississippiensis). 

Johnston, observó que se alimentaban en el suelo de semillas de una amplia 

variedad de plantas como trigo, malz quebrado, avenas y milo. "Las palomas -

mueven con velocidad sus picas en el suelo seco, enviando arriba bocanadas 
pequeñas de polvo en cada golpe y descubriendo semillas previamente ocultas 

en la superficie del suelo. Ordin;riamente 3 ó 4 golpes son hechos en su-

cesión, después de que los pajaros recogen cualquier cosa que descubren( .•• ). 

Comiendo sobre superficies humedas no involucra golpes del pico". (43). 

Para Goodwln y Gillmor (1977) se alimenta de semlllas silvestres pequeñas, -

trigo y otros granos cultivados. 

Solamente tres reportes derivados de investigaciones generales de aves, que 

son los mas recientes y han ido mas lejos que la mera observación, comunican 

a qué famil !as y géneros, la mayor parte, y especies de plantas, la menor •• 

parte, corresponden las semi 1 !as que comen las tortolitas. 



Primero, Gonzdlez (1984L registra cr1 •JJs ejernplares (hembr,) y mact10} a la se

milla de ta familfa: Oxatidaceae y género: {0_9!_l!; s" .. ·y dos especies no iden
tificadas para Primavera y Oto!lo, en el Pedregal de 5dn Angel, Distrito Fede
ral. México. 

Segundo, Guict1ard ( i986) reportu pJra 1·K:xtco el :.iguiente cont.:..:nido vegetal -

para dos machos y cuatro tiembras provenientes de la parte central de la Cuen

ca del Ria Balsas en el Municipio de /1naxtla de Castre16n, Guerrero. 

Es6f ago-Proventr ! cut o 

Opuntia sp. 

No ldentlflcada 

~sp. 

~spp. 

Portut aca sp. 
/lmaranthaceae 
Graminede 

Restos de semi! las 

Semillas no ldentlficadas 

Acalypha sp. 
Semltla no identificada 

~~sp. 

Mol leja Intestino 

Salvla sp. 

Borag inaceae 

El tercero, es de Cruz y Maldonado (1986). también en Méx,co pero en la Cuenca 
del Ria Lerma-Santiago, en et Municipio de Yuriria, Guanaiuato; es un estudio 
estacional en el que reportan para nueve ~acilos y seis hembras el slgulente con
tenido vegetal: 
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Primavera.- Gramineae: 

Verano: 

2 machos 
4 hembras 

Otoño: 
2 machos 
1 hembra 

Invierno: 
1 hembra 

Eragrostis ~~~icana 

~~-5.f'.~lum sp. 
Pan ic_~ sp. 

Eflrtul_a_fi! ~ 
~ranthes sp. 

~otalaria dcapulcensis 

Eragrosti_E mexicana 

Panic~ sp. 
Pospa 1 um sp. 

~.sp. 

f:QC!.!!laca ~ 
Acalypha sp. 

?_uaeda sp. 

Panlcum sp. 
Paspalum sp. 
Acalypha sp. 
lvnaranU1us sp. 

Atriplex sp. 

Agrostemma sp. 
Eragrostis mexicana 

~ vulgare 

Adem!s, reportan horario d~ acUvidad alimenticia mds o menos constante en 
tres horarios que establecieron (7-8, 12-13, 17-18 horas). 

Como las observaciones que hac!a, las efectuaba en el asfalto y en el campo, 
la tortolita pica en el asfalto y escombra y pica en el campo. Por escombrar, 

entiendo cuando el p~jaro pica la tierra suelta y el pico estando pegado al 
suelo, lo mueve a la derecha o a la izquierda levantando tierra en ambos casos. 
Es m~s, pica muchas veces sin levantar la cabeza en varios minutos cuando hay 
comida. Por el contrario en el asfalto dan un pirntazo y levantan la cabeza, 
otro picotazo y levantan la cabeza, o bien, 2 6 3 picotazos y levantan la ca
beza. 
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ESTA 
SALIR 

TESlS 
DE LA 

De esta manera busca el alimento en lugares diferentes. 

HU DEBE 
illüLWTEC~ 

El horario utilizado en las mañanas para sal ir del ttorrniiero e ir a comer es el 
que sigue: 

A finales de agosto y primera quincena de septiembre fue de 6: 15 a 6:25 horas. 

El 28, 29 y 30 de noviembre de 1985 de 6:50 a 7:10 horas empezaron a llegar -

para comer. El ajusco tiene nieve, el pasto del .\rea estudiada tiene escarcha, 

el sol todavla no sale. 

El 16 de diciembre a las 7:28 bajan a los montones de tierra para ir a comer 

semillas de pasto. 

El 15 de febrero de 1986, llegó la primera a comer, a las 7:04 horas. 

Pero desee esta fecha al 27 de abri 1, el horario para comer fue disminuyendo 

hasta l ;s 5:25 horas. 
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ANALISIS DEL TIPO DE ALIHENTACION 

Para el ~rea de estudio encontré en el buct1e y proventr1culo-mol leJa de 34 Jdul

tos y 4 juveniles, lo que describo en la tabl.:i tl. Para demostrar el grado de-
importancia que guardan en relación al ;1eso, las especies de semillas y otros -

materiales encontrados, los transcribo con número y peso en gramos en el Diagr2_ 
ma (1) para mayor claridad. Al mismo tiempo seiialo que los números romanos Sil[ 

nifican conjuntos de pesos dt: semillas y otros materiales 11ebi{1a que los pesos 
son insignificantes. (l significa las semillas con los números b, 31 ¡ 33. 11 

significa las semillas con los números 13, 16, 18, 21, 22, 23, 35, ,;7 y 43. 111 

significa las semillas con los números 11, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 

36-46, 49, 50 y 51. VI significa los materiales con los números 54-60). De -

79.2301 gramos que abarcan los pesos de los números 1-60, Eragrostis cf ~
difiera semilla 5, le corresponde 57.527 gramos. Los números 61-64, en balan

za analitica no tienen peso alguno estando sepJrac1os. 

Para el caso solamente de las esoecies de semillas, hice otro Oi3grar.i.:i (2) pa
:a demostrar cual es la QtJe consume en mayor proporción, éste lo presento en 
porcen·_3je con el número de semilla que le corresponde y con el señalamiento 

siguiente: los números romanos significan a las semillas con peso inslgnifica!'. 
te (6, 31 y 33 igual a l. Los números 13, 16, 18. 21, 22. 23, 35, 48 igual a 
11 y los números 11, 2D, 24-27, 29, 30, 32, 34, 36-47, 49, 50 y 51 igual a 111). 

De 71.4226 gramos que abarcan los pesos de las semillas con los números 1 al 51 

Era9rostis cf secundi flora semilla 5, le corresponde el b0.54%. 

Pasando a una grAfica el número total de semillas diferentes que encontré por 
estación demuestra que en primavera se hallan 34, en verano ntnguna porque no 

capturé en ese periodo, en otoño 3 y en invierno 14. 

En el caso de intestino, de 38 eje<np!ares a 28 les encentre semillas. Para 18 

hembras 71 semillas de ~_agrostis cf ~undiflora, 2 de Agrostis semivertici
llata y 2 de Echinochloa cruspavonis. Para 10 lachas 56 de la prtmera, una de 

la segunda respectivamente y una de la Familia Graminae, semilla número 21. -

Adem!s se encuentra restos de semillas, piedras, vidrios, plumas, pelos, etc. 

En la tabla 3 el cero y la equis significa que: 
O= No esta presente la semilla. 
X= Presenc la de la semi! la. 



TABLA 4. Semillas y otros materiales encontrados en relación con los sexos, 
estación del año y hora del d!a en 38 ejemplares. 
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Otoño Invierno Primavera Primavera Primavera 

Adultos Mul tos Juveniles 

No. de Semi! la 6:27 a 10:05 hrs. 15:00 hr>. 

ó ó ó ó ó 

26 ~sp. o 
27 ~ sp. 

28 Graminae o X 

29 NO OETERMHlAOA o o o 
30 NO DETERMIHADA o o o o 
31 Portulacotrum ~ o 
32 Popyonum Iapatha-
~ 

33 ~sp. o 
34 NO DETERMINADA o o o 
35~sp o 
36 NO DETERMINADA o X 

37 Acalypha sp. o 
38 Echlnochloa cruspa-
~ o o X 

39 NO DETERMINADA o o o o 
40 Vlguleria ~ o X 

41 Marina nutans o o o 
42~~ o o 
43 Portulaca ~ o o o 
44 NO DETERMINADA o o 
45 NO DETERMINADA o 
46~sp. 

47 ~ J1!Qlli o 
48 Euphorblaceae o o o 
49 Agrostls hypholdes o o X 

50~sp. o o 
51 NO DETERMINADA o o 
52 Restos vegetales 

53 PIEDRAS X X 

54 VIDRIO X o o 
55 GASTEROPODO o o o o o X X 
56 PLASTICO o o o X o o o 



No. de Semll la 

57 HUESOS 

58 2 TORAX DE COLEOPTERA 
1 ABDOMEN DE lllMENOP

TERA 

59 RESTOS DE llUEVO 

Otoño Invierno 

Adultos 

6:27 a 10:05 hrs. 

~ ó ~ & 

o 

o 
60 MATERIAL NO IDENTIFICADO O 

61 HILOS DE COLOR 

62 CllAPOPOTE 

63 PLUMAS 

64 PINTURAS COLOR NARANJA 

o o 
o o 
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Primavera Primavera Primavera 
Adultos Juveniles 

15:00 hrs. 

o ~ ó ~ 

o 

X 

o 
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5 • 57.527 g. 

nia~rama fl). Especies lle semilla~ v otros mat~ri:1les 
cncontr:1da~ L'Il Duc::hc y Proventrículo-~lollcja t'n rela
ción al gr;1Jo de importancia ~n peso. l.o~ nÓml•ros de.' -
cada pa1·tc ele! círculo co1·:·~spon<len :1 lo~ lle la Tahl11 4. 
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\ 
1 

s • 80. 54 \ Eragrostis cf secundiflora 

Diagrama (2).~ .N~mero y proporciones d~ 51 especies de sernilli.!s 
encontradas en nuche y proventr!:ulo-mol le~. con rela~ión al peso, 

en 3~ adultos y ·:·Játro juveniles. lo' números de ~ada parte del cír

culo corresponden a la tabla 4. 



No. total 
de semillas 
diferentes 

35 

30 

25 

zo 

15 

10 

bfi 

1 
PRlMAVERA 1 OfQ'.U ESTACION DEL AÑO 

GKAFICA DEL NUMERO DIFERENTE DE SEMILLAS QUE CONSUMIO 
A LO LARGO DE NOVIEMBRE-MAYO 



87. 

VOLUMEN DESPLAZADO POR EL ALIHENTO 

Como anteriormente mencione, los organismos los capturé en la mailana (6:30 a \0:00 
horas) y en la tarde (al mismo tiempo 15:00 horas por muerte masiva). Para conocer 
el volumen de comida que hablan ingerido y la que ya estaba en digestión en ambos 
horarios, procedl a quitar el contenido del buche a cada uno sobre una caja de pe
tri para después vaciar este con ten Ido en una probeta de diez mi 1 i l i tras con agua 
destilada. Después hice lo mismo con proventrfculo-molleja. Cabe señalar que en 
proventrlculo casi no tiene semillas y cuando tenlan nunca pasaron de diez. Ade-
m~s. los ejemplares de la tarde tenlan semillas germinadas en ambas partes. 

La comparación de los promedios entre hembras y machos con respecto al volumen 
desplazado oor el alimento los muestro en los diagramas 3 y 4, en buche y P-moile
ja; lo cual sugiere la poca cantidad de comida que tienen los organismos cuando -
acaban de sal ir del dormidero y para los de la tarde casi estaban repletos de co

mida. 

La tabla qce sigue enseña el promedio, número mayor, número menor y desviación 
estandar da los volúmenes desplazados por el alimento. 

Adultos mai'lana Adultos tarde Juvenl les tarde 

llembras Machos llembras Machos llembras Machos 

4 Buches 2 Buches 15 Buches 5 Buches 2 Buches 2 Buches 

x=o.25 mi X=l.4 ml. X=S. 4 mi. X=4.8 ml. X=4.2 mi. X=4.o mi. 

05'0.I Os•1.4 DS=1.5 05=1.0 OS=0,57 05=1.06 
Hayor=0.3 m!. Mayor=2.4 mi. Mayor=B.1 ml. Mayor=5.6 mi. Mayor=4. 6 mi. Mayor=4.0 mi. 

Menor=O. 1 f".l. Menor=O. 4 mi. Menor=!. 7 mi. Menor=3.3 mi. Menor=3.8 mi. Menor=2. 5 mi, 

6 l'ollejas 4 Mol lejas 15 Mollejas 5 P.ol lejas 2 ~.ollejos 2 Mol lejas 

X=0.16 mi. X=o.3 mi. X=0.3 mi. X=0.25 mi. x=o.2 mi. x=o.2 mi. 

05=0.05 DS=0.15 DS=0.1 05=0.07 05=0.1 DS=0.07 

Mayor=0.2 mi. Mayor=0.5 ml. Mayor=0.7 mi. Mayor=0.3 mi. Mayor=0.3 mi. Mayor=0.25 mi. 

Menor=0.1 mi. Menor=O .2 mi. Menor•0.2 mi. Menor=O. 2 mi • Menor=0.15 mi. Menor=O. 15 mi. 



/~ ~ tarde ·\ 

. / 

X= 4.8 mi 
Ó tarde 

Diagrama (3). BUCllE 

x-4.2 mi. 
~ tarde 
Juvenl 1 

\ 

~-1.~ ml. 
6 manana 

X=4.o ml. 
ó tarde 
Juveni 1 

/ 

X=0.3 mi. 

Diagrama ( 4). PROVENTRICULO-MOLLEJA 

Ó mañana 

'• 

X=0.2 ml. 
~ tarde 
Juveni 1 

X=0.16 ml. 
~ mañana 

X=0.2 mi. 
ó tarde 
Juveni 1 

X= o.2s mi. 
~ mañana 
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Comparación de promedios entre hembras y machos adultos capturados en la mafiana 
(de 6:30 a 10:00 hrs.) contra hembras y machos adultos y juveniles capturados -
en la tarde (al mismo tiempo por muerte masiva) con respecto al volumen despla
zado por el contenido vegetal en buche, diagrama (3), y proventriculo-molleja,
diagrama (4). 



EHOOPARASI TOS r ECTOPARASHOS 

Para esta ave encontré un reporte ele Caballero y Caballero E. (1938). donde -
identifica a la especie Ascaridia herm,aphrodita (Froalich, 1789). Railliet y 

· llenry 1914, procedente del intestino delgado. Las tortoi itas fueron colecta
das en Agua de Obispo, Guerrero, 11 

••• e interesa por ser un punto de contacto 

con la fauna llelmintológica del Brasil". (44). 

Otra Investigación efectuada por Locke, N.L. ( 1962), en Edinburg. Texas, re
portó la primera causa de muerte de las tortolitas por la especie ~ 
~y el primer aislamiento de Trichomona gallidae. Ambas especies fueron 
encontradas entre el esófago y la tr~quea. 

Para el ~rea de estudio encontré dos ectopar~si tos que se al lmentan de 1 a -
sangre de los pollos, estando en el nido. Sin embargo, no todos los pollos 
tenlan. Oe 22 pollos observados 20 tenlan ectoparásitos. Los adultos no -
les encontré par~sito alguno. Uno de ellos es un ácaro de la Familia MacrE_ 
nyssidae, género Ornithonyssus, la eopecie es Ornithonyssus circa bursa. El 
otro es un piojo de la Familia Menoponidae, género Menopon. La especie es 
Menopon circa gallidae. La localización de los ectoparásitos es donde mue_s_ 
tra la figura (6). b). 

Vista dorsal. a). Vista ventral. b). 

La determinación taxonómica del ácaro lo real izaron en el Laboratorio de 
Acarologla de la Facultad de Ciencias de la U.N.A.M., por Ja Ora. Tila Maria 
Pérez. El piojo fue en el Departamento de Parasitologla de la Escuela NaciE_ 
na! de Ciencas Biológicas del l.P.N., por el Biologo El iezer Martln Frias.
Jefe del Laboratorio de Entomologla Médica. 
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HORFOLOGIA DE POLLOS Y ADULTOS 

Aunque no dice en cuantos or~anisrnus capturados, ¡::Jra es~e tema mostraré ~:: -

que reporta R1dgway (19ló), para •:tii'11c.lpa, L:taDal'J. J, C.o:ipa y Culhu~car1 '·'~xi 

co. El número entre í1Jrentesis es el Jrornel110. 

~~--~~~~-~---~~--~- ·~--~~~ 

Para machos adultos Para hembras adultas 

LT 193-222 (205 ) m• LT = 190-221 (206 ) "~ 
Ala 86-96 (90.7) mm Ala = 87.5-95.5 (90.1) mm 
Cola 85-103 (93. 7) """ Cal a 85-102 (93.2) ll1ill 

Culmen 11-14 ( 12.5) m• Culr.H::.1 1 í .S-i3.5 ( 12.4) w.~ 

Tarso 15-16.5 (15.8) mm Tarso 15-16.5 ( 15. 71 
Dedo medio 14-16 ( 15.1) m:ri Dedo med1J 13.5-16 ( 15 m"71 

Oavis (1945), registró en Julio 29 de 19"7 un macho •Je 53.4 g. para el cun1-

clpio Plan del Rlo, Veracruz. Este mismo autor, reporta en agosto 8-9 de --

1944, dos machos con 44 y 49 g. para el municipio R!o Aguacatillo. Guerrera. 

Selander y Guiller (1959), mencionan en julio 3-6 a un macho de 40 g. y una 
hembra juvenil de 28.7 g. 

Uribe et. al. (1981), comunicó el 14 de septiembre de 1976 a una hembra con 

las siguientes medidas som~ticas. 

Longitud total = 195 mm; EX = 220; Ala = 88 mm y peso 50 g. 

Gurrola (1982), me proporcionó la siguiente información de la tortolita para 

la región Costera de Chamela, Jai isco. Desde abril de 1982-junio de 1983.-

0espués en abril y mayo de 1984. Todas las medidas estln en mtllmetros. 

90. 
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Para 21 hembras Mayor-menor hird 29 machos Mayor-menor j 
1 

LT X; 203.37 (210- !90) LT X= 207.23 (223-191) 
! 

L~ x; 263.8 ( 274-252) L/1 x; 262.57 (275-245) 
•II:! >:~ 87 .55 ( 94-84 ) AL: X; 87 .89 ( 92-82 ! 
Cola X; 88.72 ( 100-78 ) Cola X= 87 .52 ( 101-72 ) 

Tarso X= 19.28 (21.1-17.8) Tarso X= 19.23 (20.45-18.3) 

Dedo medio X= 20.02 (22.85-18.4) Oedo medio X= 20.20 (22-18.65) 

Peso X= 44.98 g. (53.7 -36.7) Peso X= 43.16 g. (51-33.2) 
-------- __ ____¡ 

OV= G·:~r10; TI= test[culo izquierdo; TO= Testfculo Jerecho. 

G~nz~lez (1984), menciona para El Pedrogal de San Angel ~xico, D.F., las medi

do.:5 que siguen: 

Fecha Peso (g) 

9-V-1981 39.3 

19-Xl-1981 38.7 

LT(mm) 

201 

185 

LA(wro) llembros 

287 OV-6x5 ~'11 

288 

Guichard (1986) informa las medidas siguientes: 

,-
Para 3 machos Para 6 hembras 

LT LA Peso llora LT LA 

200 mm. 280 111T1. 36.7 g. 12:00 200 mm. 248 ITl11. 

193 mm. 255 "'"· 41.5 g. 15:50 200 mm. 260 mm. 
1 200 mm. 245 mm. 40.9 g. 12:20 207 mm. 265 nm. 

202 mm. 257 mm. 39.0 g. 14:40 

1 213 mm. 268 mm, 43.3 g. 7:50 

l:_11 ""'· 255 nm. 45.6 g. 12:58 

Macho 

Tl=4.zx3.5 mm 
TO= 4x3.3 rrm 

Peso llora 

17: 15 

35 g, 9:17 

36.5g. 8:35 

En el área de estudio presento lo encontrado para 23 hembras y 11 machos adul

tos, 2 hembras y 2 machos juveniles. Todas 1 as medidas est~n en mi 1 !metros y 

el ;.eso en gramos. 
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Hembras Mayor-Menor Machos Mayor~~lenor 

LT X=206.69 05=7 .08 (217-192) X=204.9 05=7.9 (216-192) 

LA X=275.34 OS=7 .54 (290-260) X=279.63 05=7.52 (292-267) 

Tarso X= 15.15 05=0. 53 ( 16-14.1) X= 15.28 OS=0.51 ( 16.25-14.5) 

Cola X=l00.96 0S=5. 75 (112.55-91.4) X=101.s1 05=6. 75 ( 112.2-90 ) 

Pico Pico 

Largo X= 12.44 OS=0.39 (13.15-li.4) X= 12.11 05=0.56 ,,,_.,_,, ] 
Ancho X= 3.86 05=0.27 ( 4.35- 3.2) X= 3.7 05=0.24 ( ~.1 - 3.35) 

Al tura X= 4.11 05=0.33 ( 4.6 - 3.5) X= 3. 9 05=0.31 (4.5-3.4) 

C.A. X=92.57 DS=2. 16 (96.95-90.'15) .X=92 .36 05=1. 76 (94. 75-89.65) 

Peso X=44. 55 Oi=S.37 (60. 7 -36.5 ) x •. n.3 0S=2 .86 (48.3 -39.6 ) 
------· 

Hembras juveniles Machos juver.i les 

LT 156 144 mm. L1 170 "' 1 LA 242 227 ""'· LA 250 238 mm. 

Tarso 14.7 14.55 m•. Tarso 14.45 14.65 ""· 
Cola 65.6 56.35 11'11. Cola 74.4 57 .2 mm. 

Pico Pico 

Largo 10.35 10.0 lllíl. Largo 10,9 10.85 mm. 
Ancho 2.9 3.3 mm. Ancho 3.25 3. 1 mm. 
Al tura 3.3 3.15 ""'· Al tura 3.25 3.95 m.•. 
C.A. 78.2 70.7 ""· C.A. 81.6 73.45 mm. 
Peso 34.15 27 .25'g. Peso 37 .5 32.4' g. 

'----------------·------------------·----
Ll= Longitud Totdl; LA= Longitud Alar; C.A.= Cuerda Alar; X= "iedia; 

OS = Desviación Staodar. 

* Los juveniles con asterisco tenían 18 dfas de nacidos y eran del m1sr.io nido. 
Se encontraban paradoo cerca del nido con la madre, por lo mañana. pero en 
la tarde las encontré muertas en el suelo después de la tromba. 

Lugar donde med! la longitud del tarso, 
en pollos y adultos. lado izquierdo. 

Figura ( 7). 
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Los siguierytes datos corresponden a 6 pollos que pesé y medl desde el 3; de ma~ 

zo al 27 de mayo de 1986.Proporciooo los promedios sin incluir la separación -

de sexos. El tiempo que comprende es desde un dia de nacido hasta que tienen 

11 a 12 dlas de edad. en los cuales algunos pueden sal ir volando mal del nido. 

Las medidas las tomé un d!a si y otro no. 

Tabla 5.- Peso en gramos de los pollos en relación a dlas. 

p (g) 

3.058 

5.53 

X = 10.34 

x = 17 .36 

x = 21.2 

x = 24.45 

x = 25.06 

DS = 0.57 

DS = ll.99 

os = 2.56 

os = 2.17 

os = 2.e9 

os = 2.28 

os = 1.46 

t{dlas) 

10 

12 

Tabla 6.- Longitud en milimetros de los tarsos en relación a d!as. 

L(mm) 

x = 5.oe 

x = 6.65 

X = e.e 

x = 10.6 

x = 12.46 

x • 13.3 

x = 14.3e 

Tabla 7.- Longitud en mi 1 imetros 

L(mm) 

X = 5.99 

x = 6.5 

x = 7 .6 

x = e.e7 
x = 9.76 
x = 10.75 
X = 11.Z4 

os = 1.03 

os = 0.54 

os = o.e 

os = 0.49 

os = 0.7 

os = o.e 

os = 0.64 

de los picos en 

os = o.2e 

os = 0.33 

os = 0.39 

os = 0.5e 
os = 0.4 
os = 0.3e 
os = 0.3 

t(d!as) 

e 
10 

12 

relación a 

t(dlas) 

4 

6 
e 

10 
12 

dlas. 



La grafica correspondiente a cada tabla la presento en orden de aparlción. 
f, Ja vez, en cada grafica adjunto los datos de 23 hembras y 11 machos adul
tos con el fin de compararlos a la última medida que pude hacer de Jos po-
llos en el nido. 
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10 

111 1 2 

POLLOS 

X=2:..os8 f!. 
X= t. ·16 g. 
'.'!=fl 

t(días) 

95. 

~ ADULTOS t 
X=4·1.55 X=~3.3 g. 
llS=S .. ;- llS=.?,Sh !.!· 
n=!3 \=11 

CURVA ADAPTADA A TRAVES DE LOS PUNTOS OBTENIDOS DE LA TABLA 
s GRAF!CA DEL PESO DEL POLLO EN FUNCION DEL TIEllPO. 
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POLLOS o ADULTOS Q' 
X=lLJ. 3E MM X=l5.15 :<=15.28 MM 

l<MM) ¡ DS• O. 64 MM DS= 0.53 DS= 0.51 MM 

11= 6 11=25 N=ll 

15 

10 

5 

2 4 a 10 12 T(DfAS) 

CUHVA ADAPTADA A IRAVES DE LOS PUNTOS OBTEN IDOS DE LA TABLA .6 

GRAFICA DE ,LA LONGITUD DEL TARSO EN FUNCION DEL TIEMPO. 
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5 

POLLOS 

X=ll,24 MM 
DS= 0,3 MM 

N=6 

97. 

ADULTOS 

!f el' 
X=l2.14 X=l2.17 MM 

DS= 0.39 DS= 0.56 MM 
N=23 N=ll 

2 4 6 8 10 12 T(D[AS) 

CURVA ADAPTADA A TRAVES DE LOS PUNTOS OBTEl41DOS DE LA TABLA 1 

GRAFICA DE LA LONGITUD DEL PICO EN FUNCION DEL TIEPl'O. 



ALGUNOS ASPECTOS CONOUCTUALES 

Mencionaré comportamientos observados o medidos en el asfalto y en el campo. 
Por ejemplo, en 11 individuos que les med! la tolerancia de acercamiento, en

contré que es de x=4.37 metros con 05=0.89 metros en las calles de la Col. -
Ejército de Oriente la. Sección. Pero en el campo abierto la situación es di

ferente, ya que la tolerancia es de x=l0.3 metros con 05=2.0 metros. En la -
Col. Guadalupe Inn me dejó acercar hasta 1.5 metros. 

Cuando ladran los perros 1 ellas no se mueven y cuando se acerca uno de ellos 
caminan hacia un lado. Asimismo cuando pasó un coche a 3 metros siguió cami
nando sin espantarse. 

Son capaces de subir 14 metros volando verticalmente del suelo a la azotea 
del edificio principal y de aqu! planean como 40 6 SO metros para bajar a 
comer. 

Cuando una persona se acerca y los chillones (Passer ~icus) están comien
do con las tortolitas, éstos son muy asustadizos y salen volando. Las torto
litas hacen lo mismo y salen volando juntos; si no, entonces se quedan alertas 
un momento. 

98. 

El depredador ~ sparverius se alimenta por el área de estudio y cuondo 
estaba observando a una tortol 1 ta cuantos picotazos ctaba ~n.ra alimentarse. 11~ 

gó el depredador como a 5 metros de ésta e inmediatamente el comportamiento de 
la tortol 1ta fué pegarse al suelo, dejó de comer, paré el cronómetro y no se m-9_ 
vió hasta que pasó medio minuto después de que el depredador se habla retirado; 
ésta llevaba aproximadamente 2244 picotazos (en ei cuentabultos que llevaba) -
en 23 minutos y todav!a siguió picando cuando se alejó el peligro. 

Cuando azotó la tromba, dos adultos en dos nidos diferentes que cuidaban a los 

juveniles también se murieron junto con ellos. 

El 8 de septiembre de 1985, a las 6:50 horas detecté la construcción de un ni-

do de tortolita que estaba a un metro arriba de un nido de chillón. Una de ellas 



bajaba continuamente a despojar de material al ni<1o de abajo. El chillón la 
corrla hasta cerca del nido de ésta. Ya habiendo ! legado al nido y dejado 
el material, la torta! ita correteaba al chi 1 Ión. Asl estuvieron hasta las 
9:15 horas. Las tortolitas li1mbién defienden el nido contra su misma es-
pecie y son corridas del lugar. 

Las dos observaciones que siguen las hice en dos fechas del año de 1985, en 
~rboles de plru, colorln y ciprés. Primero, el 29 de septiemllre a las 18:50 
horas conté el número de tortolitas que duermen en fi 1 a en 1 a misma rama y -
encontré lo siguiente: un conjunto de 6, cinco conjuntos de 4, cuatro de 2 y 
tres de una. En el segundo, el 13 de octubre a la misma hora, encontré dos 
de 6, tres de 5, siete de 4, tres de 3, siete conjuntos de 2 y trece de una, 
es decir, individualmente. 

Cuando llegan a dormir, si alguna se encuentra desde antes sobre el ~rbol, 

ésta última empieza a correr a la que apenas acaba de ! legar. o bien, puede 
ser que la primera deje pararse a la segunda que llega, pero si llega una -
tercera, cualquiera de las dos puede correrla. Sin embargo, la manera que 
emplean para irse juntando es que primero se juntan dos, luego tres o cua
tro aunque se piquen y se separen cerca de al 11. Pero conforme pasa el -
tiempo y se va haciendo m~s oscuro ya no se pican, sino se acarician o se 
rascan con los picos y poco a poco se van juntando aunque lleguen de fuera 
del ~rbol. Cuando son varias en la fl la, algunas se duermen orribc de otras. 

Por las mananas también se suben unas sobres otras: 
Una manera es que una de ellas sube el ala y la extiende sobre la otra e In
mediatamente la baja y de un brinco queda sobre el escapular. La de arriba 
hace equilibrio, mientras la de abajo se quiere quitar. Por fin, mejor la 
de abajo se aleja del lugar. 

A finales de agosto escuché el primer canto, coo-coo, a las 6:10 y 6:14, y 
principios de octubre a las 6:18 horas. 

99. 



100. 

D!SCUSION 

En el drea de estudio observé que el inicio de construcción del nido es a las 

6:50 (1 observación) y a las 12:15 horas en otro nido, todavla continuaban con~ 

truyéndolo (1 observación). Esto difiere con el tiempo de terminación de la -
construcción que proporciona Johnston, el cual es a las 10:00 horas. Este mis

"ID no men-:iona cuando inician. 

Para mi, las tortol 1 tas no tienen dimorfismo sexua 1, pero para Anderson y An
derson si tienen y aseguran que los machos son los que bajan y suben por el m! 

terial ~ara el nido. Pensando lógrcamente, me atreverla a decir que para aho

rrar ~'1ergfa, en una pareja, mientras un adulto baja y sube material para el -

nido, mds dCtivo, el otro permanece acomodando el material~ menos activo, para 
preservar energla y usarla en la preparación y puesta de los huevos. En este 
sentido, puedo hablar de que el ,11act10 es el m~s activo y menas activa la hem

bra. Creo que una manera efectiva de saber, sin dudas por carecer de dimor-

fismo sexual. si es macho o hembra el que baja y sube material. es mediante -
un ar:na 1~ fuego cazando a éste especlmen. 

Logré captar dos dlas consecutivos en la construcción del nido (3 observacio

nes). Los otros autores hablan establecido 3, 6 y 9 d!as. Entonces tomo co

mo m!ni~o dos dlas. El máximo puede estar desde 3 dlas, debido que he visto 

hacer n1aos en los postes de luz, en el asfalto. y para que encuentren mate-
ria! para el nido les lleva m~s tiempo, porque no encuentra fkilmente y si -

consigue, el que sube y ya se encuentra sobre el escapular, cuando le pone el 
material cerca del nido o cuando 1 a que e;,U1 echada yd tiene el material en -

el pico, al momento de acomodar se le puede caer. En la cal le pasan personas 

y asustan y molestan, sin querer, a la que está subiendo y bajando. De esta 
manera le lleva más tiempo; as! pues, mientras la que está echada espera mat_f!_ 

rial, la otra sube varias veces sin llevar nada y cuando sube con material a 
cualquiera de las dos se le puede caer. 

Puede !iev:.rles fílJ~ que 6 dlas y las he visto batallar contra el viento y la 

base de apoyo, y no han podido construirlo. Contra el viento, por que las -

pajitas no pesan y cuando lo colocan no queda adherida y se lo lleva el vie.!! 
to. Contra la base de apoyo, porque cuando es muy delgada y conforme las -
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tortolitas dan •;uelt.a ,:dr0d.::rlr1r jeJ nido, el materiJl acJmodado v.1 ::.jyéndose d 

un lado. 

t.10 enrnr1t.ré nidos •1e otr·J5 p.~j:jrC"s qu.~ fu>:?r.:in 11s;idos por \r.:l tortolita~. ';Olo 

un nido qut: tenia 2 iHi·;\·.b lllrinc,::.. 'i uno :1into. O~ ésto 11\J puedo J~~~Jur:r -

cu,;1 tie l:Js dos p,~j-~ro:~ ~gie !1Jb{'.111 ;1uestt) los 2 huevos o el qu~.: :it:so e! plnto 

ern el intruso. lio \os medi y r.:enos pude obs-ervar que ave calentaba lo~. tiue 

vos. 

i1.: p.1rer:0 varuhle los 1;1•VJ'6 'l 111 Jltitut1 k·n;'.e 1nid,1 \<.! t,,rtoliL·>. Prál:ti

camente tiene p1·r:ferenct:1 pc..1r 1.1s '1\tur(!'.; ti.¡j_::~, ·1c ':ud <: !.:30 ,;,:.:tro.s .:~1 g(!r1 

la 1 itf:ratura, pero i)Uede t.NH!r '2xcepcl0n'2; c~e h~1sL1 38:08 mtlro~ sobre 1: !ifJ. 

cios. 51n e:nbúrgo. cudrHlo el dr!:\] donrk• ;rn1dd11 ~icrH: t.rar1ql.!tlHl<1 .. L son c.i¡;i,1-

ces hasta de pon•?r t1uf!'!OS sobre ei suelo, coi"::: Jriot,1 Gurrola en Cha:ri2la, Jd-

ltsco. Con ~l cslurJ10 que re.!licf•, pu.:do de2ir que lJ. tortolit,1 es capaz d~ 

anidar en cualquier lugar Jpropiu.do P:ffi1 -::on~-~,.. .. 1r su nu/,J y ;,; ;5,:r onlquier 

material con el ün110 rr~quisito QU.:! !J fi'.JedrJ .1 ~",:;ntar " :;t~11~ri.o ._:¡ ni·Li. tln :;() 

lo utiliza basura, sino que a¡1rov·~cna lu:; e:~1:1>1u;:.:1,-~ _.J.·~t.r::.!.:'; _...,,::ir i1u:1,1--

nos p,1ra hacer su n1d1). 

Considero iiue el nido .:·s un p1'.-1ln su~Jerf1c1il.l. 1·::.:1 r,:don·J, :'2í·J 1n1i··?;·1nt(IJ l.i 

parte supi:~rior. Con algunas ~.<.cepc1;JnC!'..> tal·~; ·~orno nH.k:.: .. 1.1q:1TJ-:. d2 0x:- ci:·:., 

redondos 10x10 cm., Ci\Si redon<lo t,,,,i cin. y .,_:1d~c.adus. f:•'Jr ,~n L:.J'J, : .·;,1 t,rJr1~-

pJrt.Hlor. Otros autot[''.J f1,1ll!'!!I ! <.:::¡.!.'• ~, .. ; .. (:.. ;.,:,:;J: ,-,.- r •• ;,1ndi1s y ;,i.;;rqadúS 

en plaLaforüiJ sicri;:ire pL_:in;¡ ".l ['ll1ttllo poco pi"1f 1 in:Jo o :,;1;1:'!r:L.:i~l. Ex!ste -

acuerdo en cu1nto u la forn del nído y su ¡1rofund1da·: 1:: 11tr.:: t.'.) a 2 cm.: pero 

en la mayoria de las úescnpciones urecen J..:· 111r::l1L1r1'.o. 

En cuanto a la acufiluiMtór: de e:·:cr·~'.:1..: ·~n l0s 111dos, e;;!.·)J' l":-~' .;c-ntro d~ Mant~·· 

'leccht, µarque ademiis tlc~ false.;r 1(1 ·1u0 (!lee Jo11n·:to11, suqit:re QJC la t0rtl')! 1 ~ 

ta, el adulto, defec.a en el nido CO'i!O :.1 io .1-:icief.j VCliuntanJ11~ntl-) prtru fort2 

lecer su n!do <l~bl l y por cons1guionte, Se";jún él, pue•Je tener consecuencia a-

daptativa. Como ya se1idlé en los resultados. los pollos se hacen para atr~s -

y defecan en la orilla superior del nido, teniendo la orilla material aguado -

que funciona como 11cemenLo" o ºfuerte enlazadorº. Repito que para m1 el forta 
lecimiento del nirto con excretas de Jos pal los es involuntario. 
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Para el area de estudio son únicos los datos que prooorciono acerca de los por
centajes de los componentes del nido, el peso de éstos, el tipo de material que 

lo componen y cuando los nidos tienen crtanza, las excretas constituyen el se-
gundo lugar en importancia. Pero cuando no tlenen crianza, las excretas consti 
tuyen el tercer lugar en importancia y son sustituidas por la basura que ocupa 
e 1 segundo lugar. 

Con respecto a la puesta de huevos, ésta es de uno a tres y excepcionalmente -

de cuatro huevos. En el Area de estudio encontré que el mayor porcentaje es -

de dos huevos seguido de uno, que en ningún caso obser<é que empollaran, y lu~ 

go por tres. Sólo aqu! en el pa!s han reportado nidos con 3 huevos, en More-

los y Val le de México. Ambos lugares se encuentran a una a 1 tura sobre el nl-

vel del mar diferente. 

Me parece significotivo el parecido de los promedios de 34 reportados por Tow!! 

sent (1982) y 186 huevos que, en cuanto a número, éste último es mAs de 5 veces 

mayor que el primero. Lo malo es que el autor no proporciona fecha de las med.!_ 

das, ya que éstas var!an de acuerdo a la época del ano. As! pues, el promedio 

del largo del huevo es mayor en otoño y disminuye para invierno y primavera -

con respecto al proM.edio general de 186 huevos. En cuanto al promedio del an

cho, en otoño es casi igual que el promedio general de 186 huevos. Para ln-

vierno disminuye pocos mil !metros. En primavera es mAs ancho que el promedio 

general. Por lo general, la desviación estandar del largo oscila entre 0.8 y 

0.9 1!11\. El ancho entre 0.4 y 0.55 mm., es decir, varia menos que el largo. 

Con respecto a las medidas extremas, en el Area encontré que el largo mayor es 

mAs largo en 0.4 1!11\. que el reportado. El largo menor es mAs largo en 0.4 mm. 

que el reportado. En cuanto al ancho, el ancho mayor es 0.2 um. mAs ancho que 

el reportado. El ancho menor es menos ancho en 0.45 mm. que el reportado. 

La forma del huevo reportado, oval el!ptlco, difiere de la que yo reporto el -

cual es subellptlco corto. El color que han reportado son de huevos que lle-

nen, por lo menos, de tres a cuatro d!as. Es mAs, en estos d!as casi no se o_!! 

serva la burbuja de aire. Es la primera vez que reporto peso de huevos para -

esta ave, el cual tiene poca desviación estandar; en 162 huevos alcanzó una OS• 

0.3 aproximadamente. 



Los huevos los pone en dos dia.s consecutlvos cu-3.ndo son dos, pero cuando son 
tres, tengo una observación dr que el último lo puso después de siete dias y 

no empoll6. En otro nielo encont12 t,..e.; huevos y los tres empollaror,, aerc -

no pude observar la secuencia de puesta ( 1 observación). ~kutcll menciona -
tres dias para poner los dos huevos y finderson y Anderson anota que la dife
rencia del primero con el segundo es de dos d!as. Este último autor sugiere 
que los huevos empollan en 14 a 15 d!as y Johnston habla de 13 a 14 dlas. -
Los dlas que yo obtengo para el empollamiento es desde 13 hasta 16 d!as, con 
mayor probabilidad de que sea de 14 d!as. Un huevo siempre tendra, por lo -
menos, un d!a menos de edad en vista de que lo ponen un d!a después del pri
mero. 

Según la gr&fica que elaboré, demuestra que el peso del huevo disminuye con -
el tiempo. Las décimas de gramo que disminuye deper1de del peso del huevo y -
los dlas de empollamiento. Por consiguiente, el m!nlmo de disminución es de 
0.4 g. en 14 d!as y el m&ximo de 0.95 g. en 16 d!as de empollamiento. 

En el tema, algunos aspectos de crecimiento en pollos, la mayor parte de los 
datos que proporciono son únicos. Cuando Al varez del Toro, someramente des
cribe al juvenil, estoy de acuerdo en que el plumaje es mAs opaco pero para 
que sea igual hace falta que tenga mas edad el juvenil. Primero, las paoos 
en el juvenil son de color gris oscuro y en el adulto son de color apiñonado. 
Segundo, en todo el juvenil parece que tuviera espinas en todo el cueroo; é~ 
tos son los plumones natales que estan adheridas a la punta de las plumas -
que est&n creciendo. Tercero, la punta del pico es de color amarlilo claro 
muy pigmentado de negro, luego el anillo negro que tal parece que ali! se ge
nera el color negro que pigmenta la punta y todo lo que resta del pico. Des
pués del anillo también en el color es igual que la punta. 

Lo que reporta Bent, no corresponde a un juvenil de dos o tres dlas, si no -
mAs bien a un polio de 10 a 12 dlas. A la vez, quiero aclarar que le !lamo 
paila a los que se encuentran en el nido y juvenil a los poi.los que salen -
del nido, y que pueden estar cerca de él. 

103. 
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fntiendo el término empollamiento como el periodo que tiene el huevo desde que 
~o pone el adulto hasta que pica el polla para salir. En este sentido, no coi~ 

:ijo con Johnston en que sea de 7 a 9 dias el empollamiento. Con lo5 otrJs au 
:ores tenemos edades similares en las fechas en que los pollos abandun,rn el ni 
do y en el periodo de empol lamiento. 

Con respecto a la grafica de crecimiento de plumos, podemos visualizar quepa
ra la décima y novena pluma primaria del ala izquierda, para que el juveni 1 de 
12 d!as llegue a las medidas del adulto le falta la mitad aproximadamente. Pa
ra la plu•.a de la cola, aunque es la mas larga es la que crece mas lenta. Para 
alcanzar la medida del adulto le falta como 50 mm. aproximadJmente. 

Obtuve el crecimiento de las plumas también con el propósito de sumario a la -
discusión ~el caracter genérico de la tortolita, ya que Johnston (1961), la Ca!Jl. 
b!a del g~nero Scardafella a ~· Este autor se apoya principalmente en 
el hecho de que Columbina passerina, S minuta, Scardafella !nea y ~· squanrnata, 
tienen una extensión de los vex!los subterm!nalmente sobre la pluma primaria -
10a., formando una franja débil sobre el borde de salida. Esto para él es la 
mas fuerte evidencia disponible de que las 4 especies estan rela;!onadas cer
c:inamente. 

Es mAs, incluyo el crecimiento de la pluma de la cola, la mas externa, también 
con el propósito de añadirlo a la discusión posterior, acerca del uso, segQn -
reporta Johnston*, del patrón nel color hlanco y negro de la cola con fines de 
exhibición en el cortejo y hostilidad por parte de Scardafella !.!!El· A parte 
de estos dos aspectos, considero que el color blanco y negro de la cola ayuda_ 
para evadir al depredador, cuando la cola la abre en forma de abanico al mome!'. 
to de pararse sobre cualquier superficie. 

Aunque es único el ·reporte de la alimentación de pollos, no pude observar cua.!'. 
tas veces les dan de comer en el d!a. Tampoco observé si se turnan los adul-
tos para ir por comida. Es diferente la cantidad de comida que se encuentra -
en cada pollo y observé que uno de los pollos es mas voraz que el otro ( 1 ob--

* J:Jhnston, R.F. 1958. Function of Cryptlc Whlte ln the Whlte-necked Raven. 
~. Vol. 75:350-351. 
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servaci6n} y por consiguiente crece m~5. Cuando segut el crecimiento en peso 
de los pollos, a veces uno de los pollos pesaba menos que la pesada anterior, 

dos d!as antes, y eso se debla a la voracidad de uno de los pollos en la comi

da o porque el adulto no habla regrosado con comida y por supuesto le faltaba 

semillas al buche y tenia poco volumen. 

Con respecto al éxito y fracaso de huevos a pollos en los nidos de las torto

lltas, aproximadamente el fracaso fue de SOL El ~rea de estudio, en sentido 

figurado, es como un oasis para las tortolitas. El ed1fic10 prini::ipal y los

~rboles estan enmedio de un llano m~s tranquilo entre semana que s~bados y d~ 

mingos cuando llegan muchos jugadores de futbol soccer. Casualmente encontr~ 

ba a los vigilantes del edificio can resorLera, tirando .i los p~jaros; grupi

tos de 2 a 4 jovenes también pasaban con resorteras. 

Un polic!a que vió mi investigación, óste se dedicó a pasar continuamente -

cerca de un nldo que estaba a 76 cm. de altura y el nido fue abandonado. Ta!!! 

bién fue abandonado otro nido que estaba a 1.08 metros, debido a que cerca -

del lugar servia a los vigilantes para defecar al al re libre. En este lugar, 

fueron destruidos como 8 nidos con 1 6 2 huevos, y una vez me encontré con un 
huevo quebrado sobre una piedra y adentro del huevo tenla una pequeña rueda -

de coche de juguete. Los nidos por este lugar estaban de 1.5 a 2 metros de -

altura. Los depredadores que ocasionan el fracaso de los huevos son las le-

chuzas y gavilanes que frecuentan el lugar. Estos se alimentan de los adultos 

y los nidos resultan abandonados. 

Algunos p~jaros no determinados que pican los huevos, el nido superficial, el 

viento y los huevos puestos sobre el suelo, son algunos de los obst~culos pa

ra el éxito de los nacimientos, ya que fueron pocos los pollos que murieron, 

pero en contraste, a nivel de huevos si hubo muchos fracasos. En la tromba.

para mi fue sorprendente observar que no en todos los nidos hubieron muertos, 

ni destrucción de huevos. Incluso en dos nidos de cuatro pollos, murieron --

1os. Adem~s. las construcc1unes lds ayudo para tener mayor protección y coad

yuvaron al éxito. 
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Anderson y Anderson aborda la supervivencia a partir de los nidos, por el con

trario, yo lo abordo a partir de los huevos puestos, ya q•JC me pareció mfls - -

prActico y objetivo¡ porque, enconlr~ varias tentativas de anidación y no lo-

graron hacerlo por varias circunstancias ya mencionadas en el temJ construc- -

ción de nidos. Sólo a partir de los huevos puestos es posible saber la super

vivencia. 

Varios autores han reportado lo que comen las tortolita~,, Jlgunos r~encionan los 
lugares que frecuentan y de alll sugieren come ésto, comen lo otro; pero solo -
los que Investigan el sistema digestivo en el Laboratorio y después de obtener 
la semilla intentan determinar cómo se llarnd la especie JG ¡:dJntJ -~E- donde ¡::ro

viene, son mfls objetivos en dar a conocer qué comen. Sin embargo, esta técnica 

permite llegar, en el mejor de los casos a familia, a género muy pocas y a esp! 
cie es un triunfo llegar a determinarlas, en vista de que hay tan pocas perso
nas que se dedican a determinar a nivel de semillas y tienen mucho trabajo. A 

pesar de ésto, la técnica comparativa que utilicé fue m;s ef12ctiva y logré re
portar varias especies de semillas. (la técnica conslSte ~n recolectar plantas 
con semi 11 as, determinar! as y comparar 1 as semi 1 las que encontré en el tuvo dí
gestl vo con las encontradas en las plantas). 

Dos aspectos resal tan en Jos habi tos de al imentac iOn de ¡, tortol 1 ta. Primero, 
el Mblto de sOlo picer en el asfalto y segundo, el paul?tinc cambio de horario 
para sal ir del dormitorio e ir a comer por las mailanas, conforme se va hocienio 
m~s trio, van sal lende a co:ner m.1s tarde. 

Lo mas sobresaliente del anAllsis del tipo de alimentaciOn es la preferencia -
del pasto Eragrost!s cf secund!flora en la dieta de la tortolita. Este pasto 
se encuentra en gran cantidad en el Area de estudio y en las banquetas de ce-
mento de las cal les de la Ciudad de México. Scardafel la inca es una especie -
potencialmente dispersora de semillas. En líltest!no encontré cuatro especies 
diferentes, de las cuales, la mayor cantidad de semillas (127) lo constituye -
la especie Eragrostis cf secundiflora. De 3B anal 1:ados, Ja encontré en 28 -
especlmenes. Esto constituye el 73$ aproximadamente que tienen semillas en i_!! 

testlno. 



Los resultados indican que hallé mayor cantidad de semillas diferentes en pri
mavera, que en las otras estaciones del año. Esto se debe, probablemente, a -

que la mayor parte de espec!menes los capturé en primavera y sobre todo en la 

tromba. Las colectadas por redes, en las mañanas. casi no tenlan semillas en 
buche, aunque siempre ten1an las mollejas, mtnimo piedrds. Por eso el volu-

men desplazado es insignificante para los especimenes capturados en la mañana 

y para los recolectados en la tarde los bucl1es y mol lejas estaban completame~ 

te llenos y desplazaron mayor volumen. 

La tortolita es 99% granivora. En la Tabla 4 incluyo varios materiales que - . 

son desechos humrinos, como el chapopote que lo adquieren en la lllOtea donde 

descanzan y asolean. La µinturJ color nar,rnjJ, lo adquirieron lle lo que se -

cayó cuando pintaron las rejas que servirlan para cercar la Ciudad Deportiva. 

Pedacitos de vidrio y plastico que aunado a lo anterior pueden indicar el as

pecto de la contaminación. Conchas de minúsculos caracoles, probablemente -· 

confundidos como piedras, pero que a lo mejor indican algo sobre el ambiente 

subacuatico o antiguamente acuatice del area de estudio. Los huesos que en

contré en una hembra y un juvenil, probablemente correspondlan a un pequeño 

reptil o roedor. Los pedazos de huevo que encontré en un pollo y en und he~ 

bra y macho, probablemente encontraron algún cascarón, se lo comieron y lue

go junto con las semillas se lo dieron al pollo; o bien, son pedazos de cas

carón del mismo polio cuando a éste lo ayudaron a salir de la mitad del :as

earon donde se desarrolla. Los dos tórax y el ab:!.Jm,;;n, prJbablenente forna
ban parte de organismos fTlUertos, son de diferente ·:olor y Orden rJistinto. 

Merece un comentario la posesión de piedras en todos los especlmenes colecta
dos, diferenciandose la molleja del buche, porque ésta posee casi siempre ;:;a

yer cantidad de piedras. En los buches de los colectados en la mañana, de 14 

especlmenes 8 no ten!an ninguna piedra. No obstante, siempre tenla piedras -

la molleja. 

Con los registros, podemos percatarnos que hay endoparasi tos que provocan -

muerte y otros se alimentan dentro del intestino de las tortolitas. En el ca

so del area de estudio, ectoparasttos solamente los encontré en los pollos, -

pero obviamente lo adquieren de los adultos o del nido. Estos, frecuentemen-
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te se alimentan con 1.1 especie Passer domesticus (diseminador ele karos, según 
la literatura), en Jos gallineros. establos, etc., y pueden adquirir y disemi
nar Jos ácaros y piojos en donde se alimente, en el dormidero y con su propia 
especie donde se reuna en las parvadas. Según la literatura, estas dos espe
cies de parásitos pueden causar muerte y enflaquecimiento de las a.es de co-
rral, cuando llegan a reproducirse en grandes cantidades. También pueden in
festar caballos. Los actoparásitos de las tortolitas son de los géneros ante
riormente mencionados, pero con respecto a la especie tienen pequeñas diferen
ci3S que no encajan. Posiblemente sea otra especie y hay que investigar mfls -

sobre éstos invertebrados. 

En cuanto a comparar los organismos adultos reportados, tenemos que Ridgway y 
Gurrola han medido la longitud del ala y el dedo medio. Para ambos autores.
el ala entre hembras y machos son similares, pero más larga en 2.5 a 3 mm. en 
Jos alrededores de Ja Ciudad de México. Con respecto al dedo medio, en Cham~ 
Ja, Jalisco, es más grande en 5 mm. y para amhos autores son similares entre 
hembras y machos. En relación al Largo Total, las medidas de hembras y machos 
que obtiene Ridgway son similares a las que obtuvé, casi iguales. Pero Gurro
Ja obtiene una diferencia de 4 mm entre Jos sexos, más grande en machos. Y con 
respecto a machos, en Chamela son 2 mm. más largo que en los alrededores de la 
Ciudad de México y en hembras, el Largo Total es mayor en 3 mm. que en Chamela. 
Gurrola y Ridgway obtienen longitud de la cola, la cual es muy parecida entre 
los sexos. Pero en longitud, obtengo 8 m. mas grande que Ridway y 14 mm. ma
yor que Gurrola, en ambos sexos aproximadamente. 

Con respecto a el Largo alar, Gurrola reporta una longitud similar· para ambos. 
Pero en el área de estudio, encontré mayor en 4 mn. al macho. También aqul, -
el Largo alar es mayor el macho en 17 mm. y la hembra en 11 mm. con relación a 
Chamela. 

En cuanto al tarso, no hay diferencia signiflcativa entre los sexos para Rldg
way, Gurrola Hidalgo y mi trabajo. Pero en Chamela obtuvo un tarso mayor en 4 
mm. para hembras y machos que en el área de estudio. Para Ridgway y mi traba
jo, casi son similares los resultados. 



109. 

Aunque el peso de las aves depende del horario en que se colectan, a la edad, 

los sexos. etc., los promedios de hembras y machos son casi iguales aqul y en 

Chamela, Jalisco. Y con respecto a las dos áreas diferentes, también salieron 

similares los pesos. Con la observación siguiente: aqul fueron 11 machos y -

en Chamela 29. 

La longitud que obtuve del pico son también similares entre Ridgway y mi trab~. 

jo. Para el primero difiere en 0.1 "''" mayor el macho. Para mi, difiere en -

0.3 ITTn., mayor la hembra. Para ambos, la longitud en las hembras son lguales 

y en machos, Ridgway obtuvo 0.3 mm., mayor que la medida de mi trabajo. 

En las tres grHicas proporciooo las medldas promedio de los adultos que capt~ 

ré en el área de estudio y la última medida que puede hacerse de los pollos en 

el nido. Comparando ambas medidas es posible visual izar que para que llegue -

al peso promedio del adulto le falta alrededor de 19.5 gramos para las hembras; 

el caso del tarso le faltarla crecer aproximadamente 0.77 mm para hembras y en 

el caso del pico llegarla al promedio adulto con 0.9 mm para hembras. Lo que -

puede indicar que a esta corta edad casi alcanzan la longitud del adulto en p.!_ 

co y tarso. 

También se ve que el crecimiento en los primeros dlas es rápido, pero a los 10 

y 12 dlas se torna lento, sobre todo en peso y tarso. En pico es más lento el 

creclmiento y crece aproximadamente 1 nvn. cada dos dlas. Pero en los últimos 

dos dlas el crecimiento es de 0.5 mm. y se aproxima a una constante. Lo mismo 

le sucede al tarso y al peso, aunque este último le falta como 19.5 g. para al 

canzar el peso del adulto. 

En relación a la tolerancia de acercamiento, la idea me surgió de la diferencia 

que hallaba en las calles y en el campo y por el término "mansa". Tres asevera

ciones de un vigilante me llamaron la atención: 

Primero, que comla hormigas. Las tortolitas no comen hormigas. Segundo, las to_!: 

tolitas nunca duermen solas. Aunque duermen en conjuntos también duermen solas. 

Por último, me dijo que al tocar los huevos, éstos los abandonan. Tuve la fortu

na de medir y pesar durante casi un mes, 15 nidos durante el empollamiento y -

crecimiento de pollos, y no los abandonaron. 
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CONCLUSION 

La Información original 4ue obtengo y propo1ciono es la reíerentt~ a la canti

dad y porcentajes de los co:i1ponent.es llel niUo . De 24 rudos dnal 1z1dos con y 

sin crianza. el 47.8'1. es materiai v.~g'-•t(1l; r:! 29.:rt es rtiílleri1.l ílnímal (e:,cr5_ 

tas); el 15.8; es \Jesec110 s6l1CJ ttur:'!J':'.J (tB.;;~1r..i.) y el 71.. de restos ve~J·~t·ilb, 

ammales y minerales. Cuundo los nidos nci tii::nen crianza, de 9 nidos anal iz~ 

dos , el primer lugar en rieso lo ocupü el mJterial vegetal y st:gundo el dese

cho sólido humano (basura) y tercero el material animal (excretas). Cuando -

los nidos tienen crianza, de 15 ntcios anal 1.z.ddos, el primer lugar en pes0 lo 

ocupa el material vegetal, d segundo el :naterial animal y tercero el desecho 

sólido humano. 

En lo referente a la forma del hueva. en el ,j,rea de estudio lo encontré sub

el (ptico corto. El /1uevo no es blanco desd8 o! principio, mi'is t·1en el calor 

blanco lo va adquiriendo desde el primer dia de puesto; una vez puesto, el -

pigmento blanco empieza a recorrer desde la mitad !lacia los polos. A los -

cuatro d!as est~ completamente blanco y no se nota la burbuja de aire. El p~ 

so promedio de 162 l1uevos es de 3.2g y una desviación estandar min1ma de ~ -

0.3 g. El peso del tlUevo dismtnuye Jurante el empol lamiento. El rri111er hue 

va que Jane, por lo menos, es ·Jn dia m6s viejo que el segundo. 

El pollo es ayudado por el adulto para salir del cascaron. El pollo se ali

menta mediante rejurgitaciones del ,1dulto. En relación al crectLTiiento en p~ 

llos, a los 12 ó 13 dlas de edad casi llegan a medir la longitud del adulto. 

Estas medidas de longituj 5e refieren :i! tarso y pico. A esta edad, los po

llos poseen 25g aproximadamente, que constituye el 553 <Je\ peso del adulto. 

Algunos ya son capaces de sal ir volando y uno vuela mejor que el otro. Las 

plumas primarias 10a. y 9a., aproximadamente miden la mitad del adulto. Y -

la pluma mAs externa de la cola, blanco-negro, apenas lleva el 34% de lo que 

llegarla a ser el adulto. 

En cuanto a la supervivencia, encontré et 50% aproxirni1damente de éxito de -

huevos a pollos. 



La técnica comparativa que utilice pdra el análisis de la alimentación. me pe.r:. 

m1ti6 obtener mucho m~s especies de sern1 ! las. El p:Jsto Eragrostts cf secundi
flora, fue la semilla predilecta que ocupa 80% aproximadamente jeJ total cons_LJ_ 
mido. Cuando recién salen del dormidero por las mañanas, casi nada de comida 
tienen en el buche. La tortolita es una especie potencialmente dispersora. De 
cuatro especies que encontré, Eragrost~ cf secundiflora ocupa el primer lugar 
en número hallada en intestino. Son 99t gran!voras. 
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En pollos encontré 2 ectopar~sltos: un acaro Ornithonyssus circa bur5_<l_ y un pi~ 
jo Menopon circa gallldae. 
La tortolita es menos huidiza en las calles de la Ciudad de 1·\édco que en el -
campo abierto. Las tortolitas duermen solas y en conjuntos. tia aban.Jonaron -

los huevos cuando los pesé y med!. 

Los reportes de otros autores, los complemento en lo que corresponde al apare! 
miento. Son dos d!as consecutivos, como m!nimo, para construir el nido en el 
~rea de estudio. 

El horario de construcción varia durante el d!a, tanto en la Iniciación como 
en la terminación. Por lo general, hace el nido en lugares de poca altura, -
con ciertas excepciones. No solo hace nidos casi redondos, sino, también ha
ce nidos achatados por un lado y alargados. Anida en los alambres de los po~ 
tes de luz, ventanas y lugares apropiados dentro de casas abandonadas. De los 
nidos pueden germinar semillas, en la época de lluvias. de las semi! las que -
caen accidentalmente o de las que atraviezan el tubo digestivo de los pollos. 

Los huevos var!an de tamaño de acuerdo a la estación del año. Con respecto al 
promedio de 186 huevos, son mAs largos en otoño que en invierno y primavera. -
Pero son mAs anchos en primavera que en otoño e invierno. La tortolita deja -
huevos abandonados en el suelo cuando el ~rea es tranquila. 

El huevo experimenta cambios de textura y color durante el empol lamiento. El 
grosor de Ja c~scara es de O.OS lllll. 



En invierno, por las mañanas, varia u11 poco el horario de ·3Ctividad alimentí

cia, de las 6:15 en primaven y otoño pasa a ser a las 7:00 6 7:20 horas en -

invierno. 

Por lo general, todas las medidas extra idas ~on casi similares entre hembras y 

machos. Aproximadamente son mas pesadas las hembras por un gramo y medio cen

tlmetro mas grandes, con res;iecto al largo alar, los cuales, podemos decir que 

no son significativas las diferencias. 

Cuando llueve, los adultos no abandonan a los juveniles. Cuando se juntan en -

el mismo arbol para dormir, se pican y corretean; pero se van calmando y jun-

tando cuando se va haciendo mAs oscuro. 

Por las calles de la Ciudad se asustan mas rapido y vuelan al refugio, por el 

paso de peatones que por el paso de perros y automovi les. 

Este estudio carece de la investigación de la estación de verano. Hace falta 

precisar varios aspectos. Dentro de el los estA, cronometrar cuAntas veces -

baja y sube por material para el nido, desde que inicia hasta que termina en 

un dla; as! como el d!a siguiente. A qué sexo pertenece el que baja y sube. 

Precisar el horario de puesta de los huevos con mAs observaciones. A qué ho

ra se intercambian para calentar los huevos o si nada mas lo cal lenta una. -

Realizar medidas de picos y tarsos en embriones para mejorar la curva y en g~ 

neral hacer m~s mediciones y observaciones. Hacer observaciones de cuAntas -

veces les dan de comer a los pal los y en que horario. cuantas veces pica el -

adulto cada vez que se alimenta y cual es su horario de actividad en el d!a,

aqu! en el Valle de México. Probar la técnica de comparación de semillas en 

otras areas de la Ciudad. Determinar exactamente los ectoparasitos de los po

llos y prevenir en caso de que los ectoparAsitos sean dañinos a otros orga-

nismos. Estudiar la biolog!a de esta ave en otras areas del Valle de México 

y todo el pa!s, y precisar definitivamente la época de crianza con mas estu

dios y observaciones. 

Cuando duermen, hacer un conteo mayor de la preferencia en el nlin.ero de torto

litas que duermen juntas o solas. Seguir midiendo la tolerancia que deja -

112. 
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aproximarse. Este último aspecto serla con fines conductud les, para dejar re

gistros de su variación t?n el tiempo y de la interrelación con los habitantes. 

En 9ener.1! cur:opl[ con las objetivos. per0 cC'no lo nago .sJber anteriormente t1i

cieron falta. algunas observaciones y en otras observac1ones fallo profundi-3.d. 

Solamente falta agregar algunas consideraciones import:rntes. 

Las tortolitas anidan en alturas bajas, con sus excepciones, y aunque puede -

anidar hasta en construcciones humanas, no debe implicar restarle importancld 

a los arbustos y ~rboles. En el ~rea de estudlo y en el Val le de México su-

giero se siembren los siguientes arbustos: nopales {es una l~stima que la ad

ministración de la Deportiva haya quitado las 2 plari:5;; cJ!? nopales que 11abian 

en el Area de estudio; porque adem~s de se!'vir como un iuJar adecuado en lugar 
y altura para la anidación de las tortolitas, también s~s hojas servían para -

la alimentaclún humana), tepozanes, jarillas y los ~rbol~s de colorln, ciprés 

y plru. Evitar la destrucción de nldos, huevos y polios por mal uso de la re

sortera. Evitar las travesuras de los adolescentes en los nidos ba"jos y tran

quilos, mediante la difusión de su biologla entre la población. Que las auto

ridades competentes y la población hagan un esfuerza para no convertir el Va-

lle de México en puras casas con calles de cemento, como en el centro de la -
Ciudad. En las calles permitir Ja germinación de pastos, pero principalmente, 

el pasto Eragro~cf ~.!.~· 

Dentro de la riqueza de aves que contlene el pa!s, tenemos a la tortolita que 

puede ser aprovechada para hacer lnvestlgaclón comparatlvo do su biolog!a en 
los Jugares donde se distribuye y asl aclarar el potencial b1oindicador que -

tiene esta ave en cuanto al grado de contaminación en que vivimos en las gra.!! 

des ciudades. Esta ave puede servir como material experimental en algunas m."_ 
terias de la carrera de biolog!a. Es necesario hacer un estudio del porcent."_ 

je de plomo que tlene en la sangre y compararlo con el porcentaje de plomo -

que tiene en la sangre los humanos. En algunos lugares es cazada para alirn¿:!, 
to secundarlo, pero sólo en última instancia serla recomendable, ya que el P.<?_ 

so de la pechuga con todo y hueso equivale a quince gramos en un adulto entre 

cuarenta a cuarenta y cinco gramos. Puede darse difusión de su biolog[a, ecE_ 

logia, alimentación, etc., en revistas, periódicos, congresos de vertebrados, 
salones de clase en diferentes grados escolares. Como tesls, serla recomenda
ble elaborar un audiovisual. 



CITAS B!BLIOGRAFICAS 

( 1) )ahagún, lhstoria General de las cosas de Uueva Espaíla. pag, 643. 

( 2) tlernandez, ·Franc i seo. llí stor i a lla tura l de Mueva España. pag. 329. 

( 3) Sahaglin, op. cit. pag. 642. 

( 4) llernAndez, Francisco op. cit. pags. 328-329. 

( 5) SAnchez, Jesús. Reseña Histórica del Museo Nacional de México. 

pags. 1-2. 

6' Herrera, Alfonso (hijo). La Migración en el Valle de México. 

pag. 185. 

( 7) Gómez y Teran. Contrlbuc16n para el estudio de los Vertebrados Te
rrestres Me xi e anos. pag. 323. 

( 8) Departamento del Distrito Federal, Memoria de las Obras del Drenaje 
?rofundo del Distrito Federal. pag. 97. 

( 9) Johnston, Behavlor of the Inca Dove. pag. 13. 

(10) Fitch, Extension of breeding range of the Inca Dove. pag. 455. 

(11) Johnston, op. cit. pag. 13. 

(12) Bent, Llfe Histories of North American gallinaceous birds. pag. 446 

(13) Johnston, ~· pag. 14. 

(14) Goodwln and Gillmor, Pigeons and Doves of the World. pag. 231. 

(15) Bent, op. ~· 445 

(16) ~· pag. 446 

( 17) Loe. cit. 

(18)~. 

(19) Miller, Observatlons on sorne breedlng blrds of El Salvador, Central 

~· pag. 12 
(20) Pearson, Blrds of America. pag. 52. 

(21) Mart!n del Campo, Contribución al Conocimiento de la Ornltolog!a del 

Estado de Morelos, pag. 343 
(22) Fitch, op. cit. pag. 455 

(23) Anderson y Anderson, Observations 9.él_lhe !nea Oove ~t Tucson, Arizona. 

rag. 152. 

(24) ~· pag. 153. 

114. 



(25) Johnston, op. cit. pag. 14. 

(26) ~-
(27) Loe. cit. 

(2B) Rowley, Nesting of the birds of l'<lrelos, México. pag. 254. 

(29) Skuth, Life histories of Central American Pigeons. pag. 227. 

(30) Reed, North American Blrds, Eggs. pag. 151 

(31) Johnston, ~· pag. 14. 

(32) l'ontevecchi, Eggshell Removal and Nest Sanitation in Rlng oove. 

Pag. 141. 

(33) Bent, op. cit. pag. 446 

(34) Mart!n del Campo, op. cit. pag. 343 

(35) Skuth, op. cit. pag. 227 

(36) Anderson y Anderson, ~· pag. 153. 

(37) Johnston, ~ pag. 19. 

(38) Alvarez del Toro. Las aves de Chiapas. Pag. 76. 

(39) Bent, op. cit. pag. 447. 

(40) Anderson y Anderson, op. cit. pag. 152. 

(41) SahagQn, ~· pag. 642. 

(42) Ba!ley, An Arizona Feeding, Table. pag. 47B. 

(43) Johnston, ~· pag. 9 

(44) Caballero y Caballero. Contribución al Conocimiento de los Nem~todos 

de las aves de México Vil. pag. 151. 

115. 



Alvarez del Toro, M. 

116. 

LITERATURA CITADA Y/O CONSULTADA 

1980. 

~ de ChiaPE· Uni vers1dad Autónoma de Chi•
pas. pags. 272. 

American Ornlthologlst's Union.1983. 

Clieck-1 lst of North American Birds. 6a. edici6n. 

American Ornithologists Un ion, (eds.). E.U.A. -

pags. 877. 

Anderson, A.11. y A. Anderson. 1948. 

Balley, F.H. 

Bent, A.C. 

Blrkensteln, L.R. y 

R.E. Toml lnson. 

Observations on the rnca Dove at Tucson, Arizona. 

The candor, Vol. 50: 152-154. 

1922. 

An ariwna feeding table. ~. Vol. 39:474-
481. 

1932. 

Life Histories of North American Gal l lnaceous 

Slrds. Dover Publ ications inc. Nueva York. pags. 
444-450. 

1984. 

Natlve Names Of Hexican Birds. U.S. Department 

of the Interior. Fish and Wildlife Servlce, E.U. 
A. pags. 159. 

Borrar, D.J. y D.M. De long. 1970. 

An Introduction to the Study of Insects. Ja. -

Edición. llolt, Rinehart and Wlnston, Nueva York. 
pags. 812. 



'17. 

Borror, D.J. y íl.E. White. 1970. 
A field Guide to the Insects of Nnerica North of 

Mexico. lloughton Mifflin Company, Boston. pags. 404. 

Brown Villalba, c., ~· ~· 1962. 

Caballero y Caballero, E. y 
D. l. Peregrina. 

Cruz, M. A. y ~- I. Mal do
nado G. 

Davis, W.B. 

Davis, W.B. 

Departamento del Distrito 

El Territorio Mexicano: Los Estados. T. 11 !.M.S.S., 
l.\éxico. pags. 767. 

1936. 
Contribución al conocimiento de los nem~todos de las 

aves de México Vll. Anales del Instituto de Biolo

gla. Tomo IX: 151-163. 

1986. 
Contribución al conocimiento de la avifauna de los 

alrededores de la Laguna de Yuriria, del Bajio del 

Estado de Guanajuato, México. Tesis. Factultad de 

Ciencias, UNAM. México. pags. 87. 

1944. 
Notes on summer birds of Guerrero. ~~Candor 

!'.2.L....i§: 9-14 

1945. 
Notes on Veracruz birds. ~. Vol. 62: 272-286 

Federa 1 • 1975. 

Memoria de las Obras del Sistema de Drenaje Profundo 

del Distrito Federal. Tomo 1. Tal !eres GrHlcos de 

la Nación, México. pags. 180. 



Duges. A. 

Essing, E.O. 

Fltch, JR. F.W. 

1870. 

Cat~logo de animales Vertebrados. Observados en 

la República ~.exicana. La Naturaleza, ~: 
137-145. 

1951. 

118. 

College Entomology. 3a. impresión. The Macmillan 

Company, Nueva York, E.U.A. pags. 900. 

1948. 
Extension of breeding range of the Inca Dove. 

The Auk, Vol. 65: 455-456. 

Furman O.P. Y E.P. Catts. 1982. 

Garcl a de MI randa, E. 

Garcla, LA. 

Gavina de la Torre, G. 

Manual of medica! entomology. 4a. edición. 

Cambridge University Press, E.U.A., pags. 207. 

1980. 

Nuevo Atlas Porr!ia de la Rep!ibl lea Mexicana. 

Quinta Edición. Edit. PorrOa, México. pags. 197. 

1950. 
Memoria de la Secretaria de Comunicaciones y 

Obras P!ibl icas. México: S.C.O.P. pags. 382. 

~· !!J. 1977. 

Gaviño de la Torre, G. 

~· tl· 

Técnicas Biológicas Selectas de Laboratorio y 

Campo. 3a. reimpresión. Editorial Limusa. México 
pags. 241. 

1984. 

Epocas de la reproducción de algunas aves en el 

Estado de Moreios, México. Anales del Instituto 
de Biologla. ~: 243-270. 



Gómez, A.G. y R. Terán O. 

González, A.L. 

Gonz~lez, G.L. 

Goodwin, D. y R. Gillmor. 

Guichard, R.C.A. 

Gurrola, 11. M. A. 

119. 

1981. 
Contribución para el esiu_Q_!g_~ l_.2.S vertebrados te-

!!'~?1[_~.~·~f-~anos. Tesis. Fa::.de Ciencias, UNAM,
México, pags. 644. 

1980. 
Plano Reconstructivo de la Región de TenochtiJ,~_.2a. 

ed. Instituto llacional de Antropolog!a e llistoria,

México. Pags. 97. 

1984. 
Estudio de las aves. asociada;; a la Flora del Jard111 
BotAnclo Exter.ior de la UNAM, Pedreg_ai de Sn:...Angel, 

~~- Tesis.Fac. de Cienc!as,UNAM, Méx. pags. 6-1. 

1977. 
Pigeons and Ooves of the World, Edit. Bri tish Museum 

(Natural ll!story) Comstock Publish!ng Associates; a 

division of Cornell University Press, Lond.-es. 

pags. 213-234. 

1986. 
Contribución al conoctmie~t'?._~~-Avtf~una asociada 
a los sistemas agropecuarios en el Municipio de Apax

tia de CastreJón, Edo. de Guerrero. Tesis. Fac. de -

de Ciencias, UNAI~. México. Pa~s. 111. 

1982. 
Estudio comparativo de la reproducción de tres e_spe-

cies de palomos, Columbina !J3~S~_Jj_na, Columbina ~ 
pacoti y Coiumoina inca en la región de Chamela, Jal. 

(Inédito). Presentado en el VI Congreso Nac. de Zoo

logia en Mazatl~n. S!naloa, Méx. 1982. 

llarwood, R.F. y M. T. James. 1979. 

Entomology In lluman and animal llealth. 7a. edición. 

Macmlllen Publishing, Ca., !ne. Nueva York 



llen~ndez, F. 

'lerrera, A.L. (hijo). 

[barra, C. s. 

Jansen, 0.11. 

Johnston, R. F. 

johnston, R.F. 

Land, 11.C. 

Locke, L.N. 

1959. 

lli storia Natural de Nueva España. Obras Comple

tas. Tomo lll. Vol. ll U.N.A.M., México. pags. 

554. 

1891. 

La migración en el Valle de México. La Natura

leza. 2a. serie. Tomo 1: 165-189. 

1938. 

Profesor Don Miguel Bustamante y Septiem, Bio

graffa Breve. Anales del Instituto de Biolog!a 

Tomo IX: 267-272. 

1969. Birds and the Ant x Acacia Interactlon in 

Central An\Qrica, with notes on birds and other 

Myrmecophytes. ~. ~: 240-256. 

1960. 

Behavior of the Inca Dove. The Candor, Vol. 62: 

7-24. 

19ó1. 

The genera of American Ground Ooves. ~\<.. 

Vol. 78: 372-377. 

1962. 

A colection of birds from the arld interior of 

eastern Guatemala. The Auk, Vol. 79: 1-11. 

1962. 

120. 

Trichomonad canker in the Inca dove, Scardafella 

!nea (lesson). The Journal of Parasltology 48(3). 

Pag • 497. 



Macmillen, R.E. y 

Charles 11. Trost. 

Macmll len, R.E. y 

Charles 11. Trost. 

~.acmi llen, R.L y 

Charles H. Trost. 

Hart!n del Campo, R. 

Hiller, A.11. 

121. 

1965. 

Ot.ygen Consumption and Water !oss ín the lnca Dove. 

Scardafe!la ~- American Zoologist, .'!PJ~:1-4. 

1966. 
Water Economy and Salt B::iL:irice _in \oUllte~\Hnged and 

~- The Auk. Vol. 83: 411-455. 

1967. 

Nocturnal ilypothemL.! in tne Inca Oove, Scardafel la 

inca. Comµ,_~i_ochem. _l'l![s_!!'.!.:_. vol. 23:243-253. 

1937. 

Contribución al conocimiento de la ornitología del 
Estado de Morelos. Anales del lnsi:ituto de Biolo
g!a. ~: 333-351. 

1932. 

Observations on sorne breeding blrds of El ~;alvador, 

~ America. The ConJor, Vol. 34: 8-17. 

Hllne, L. Y M., Mil ne. 1984. 

Malina, P.O.E. 

Malina, P .O.E. 

The Audubon Society Fleld Guide to Worth American 
Insects and Spiders. 3<>. impresión. Alfred A. Y.noph, 
Nueva Yorl<. pags.989 

1986. 

Población de Scardafella inca destruida por una 
tromba en lztapalapa, Distrito Federal. Año 2. 
Totocalll 1: B. Sociedad Mexicana de Ornltolog!a, A.C. 

1987. 

los patrones de colora-



Montevecchi, W.A. 

Musil. A.F. 

122. 

1974. 

Eggshell Reooval and nest sanitation in Ring ooves. 

Wilson Bull. Vol. 86: 136-143. 

1963. 

Identification of Crop a11d Weed Seeds. ;\grículture 

llandbook llo. 219. Agricultura! Marketing Service. 

U.S. Departin<!nt of Agriculture. Washington, O.C. 

pags. 271. 

lloble. E.R. y G.A. fiable. 1976. 

Pantone 

Pearson, T. G. 

Peters, J.L. 

Quay, W.6. 

Reed, Ch. A. 

Parasitology, the Bioiogy of Animl Parasites. 4a. 

Edici6n. Lea & Febiger. Phiiadelfio, E.U.A. pags. 

1963. 

Color Fonnula Gulde. 17a. Edlci6n. 3a. lmpresl6n 

1963-2984. Pantone, !ne. Hoonachie, Nueva Jersey. 

1936. 

61rds of America. Parte 11. Garden City Publlshlng 

Company, !ne. Garden Clty, Nueva York. pags. 271. 

1937. 

Check-Llst of birds of the world. Vol. 111. Cam 

bridge Harvard Unlverslty Pres s. Cambridge, Hass •• 

U.S.A., pags. 311. 

1982. 

Seasonal Calllng, Foraging and flocklng of Inca 

Oove at Galveston, Texas. ~. ~ 

321-326. 

1965. 

North illnerican 6irds, Eggs, Dover Publicatlons, 

lnc. Hueva York. pags. 372. 



Ridgway, R. 

Rowley, J.S. 

Rzedowskl, J. 

SahagQn, B. de. 

S~nchez, J. 

1916. 

Tlie Birds of llorth and Middle America. !lJ!ll. 
U.S. llAT. MUS,No. 50 P. VII. pags. 388-392. 

1962. 

123. 

llesting of the birds of Morelos, México. The Can

dor, Vol. 64: 253-272. 

1979. Flora Fanerog~mica del Valle de México, 

Vol. l. EJit. C.E.C.S.A., México. pags. 403. 

1979. 

Historia General de las cosas de Nueva Espana. 

Sepan cuantos llo. 300. Edit. PorrQa, México 

pags. 1093. 

1877. 

Reseña Histórica del Museo Nacional de México. 

Anales del Museo Nacional de México. Tomo 1: 

1-2 y 93-110. 

Selander, R.K. y R. Gulller. 1959. 

Skutch, A.F. 

Sloanaker, J.L. 

Uribe, P. z. ~- ~. 

The avifauna of the Barranca de Oblatos, Jalisco 

~·~'Vol. 61: 210-222. 

1964. 

Llfe histories of Central American Plgeons. The 

Wllson Bull. ~: 227-228. 

1913. 

Birds Notes from the South-West. The Wilson Bull • 

.\'Qh_fi: 187-199. 

1980. 

Vertebrados del Rancho "El Reparito" Municipio de 
Arteaga, Hlchoacan, México. Anales del Instituto de 

Biolog!a. ~: 615-645. 



CENSO Y CARTAS 

Carta de Climas. 

Carta Eoafológica. 

Carta Uso del Suelo. 

Gula Roj i. 

Gula RoJi 

S.P.P. Instituto Nacional 

de Estadistica Geograf!a 

e informattca. 

1970. 

l'éxico 14Q-V. Escala 1:500 ooo Talleres grAfi

cos de la Ilación, l'éxlco. 

1979. 

Ciudad de México E-14-A-39. 2a. impresión. Es

cala 1 :50 ooo CETENAL. México. 

1983. 

Ciudad de México E-14-A-39. 2a. impresión. Es

cala 1 :50 ooo. CETENAL, México. 

1985. 

Ciudad de México. Escala 1:30 000. Gula Rojl, 

S.A. México. 

1986. 

Ciudad de México. Escala 1 :30 000. Gula Rojl, 

s. A., México. 

1984. 

X Censo General de Población y Vivienda 1980. 

Distrito Federal. Vol. l. Tomo 9. S.P.P. !ns-· 

tltuto Nacional de Estadistica Geograf!a e In

formUlca. México. pags. 113. 

124 



APENOICE 1.- LISTA FLOíl!STICA DEL AREA DE ESTUDIO 

l. 
2. 
3, 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16, 
17. 
.8. 
19. 
2•.1. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 

~~S!_Ll suboenicilata 
~ SUOpeñíCTiatum 
~-S!_Ll ~m1vert!f!Jlata (Farks) c. ChrISt. 
11niarantlius hfbrictus L. 
Ambrosía pSI ostachya BC. 
Anoda cristata (L) Sch. 
Anona cristata 
~ gi l mexicana var. ochroleuca 
fil!:!l1.!.fil! suberec ta Vendoorn. 
8ldens bigelovil 

~~~~:l~~~ mm::::~~la 
Brass1ca oleracea 
8romus exaltatus 
8udleia cordata 
8udleia sess1flora llBK. 
---dium album 

1 um iiiüraT e L. 
v rgata 

upressus benthaml (clpres o cedro blanco) 
g.r

1 
odon ~ª¡talan L. 

el r o ora Willd. 
Datüra StraiííOñTüm 
iieSCUraJnta virletti (Fourn) O.E.S. Chuls. 
Oischoriste decumbens 
gr g¡a chrysanfheiiiQtdes Lag. 
~ ~ (Vent) !!itch. 
EC:lffiíilcñloa crusgall¡ (L) Beauv. 
E~c~h~[n~o~crhrlo~a cruspavon s 
~r grosHs ~fP'WH !LamJ s. sP. 
~o us o a (Fourn) 
~ cf secundlflora 
~ cf galeottli 
Eruca s-atl va 
~ry¡a coral 1 ioides (colorin) 
Eup~ º¡j¡um pet¡¡¡are 
t~ bras ensts Lam. 
~ parvlflora 
Gei'anIUiii -seemani 1 Peyr. r¿rn1ams o ropTüiiiCiii'iissavicum L. 
Jacaranda sp. (Jacaranda) 
Juncus efusus 
Lepldlum virglnlcum 
L!gustrum Japon1cum (trueno) 
Lol zia racemosa 
M eg{ecta 
Marina nu ans (Car) Barn. 
~ vulgare L. 
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50. 
5;. 
:i2. 
s:. 
5.:. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
ó5. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76 •. 
77. 

1-le~ITag~ jJOlymor~<; var. vulgaris (Bentch) 
Me i otus OITicinBTls (L) 
Muriieñilergia sgvarrosa ( Trn1) iiybd. 
N1cot1ana glauca 
Opuntia s~.-¡¡¡opa1) 
~ bipinnatifidum 
Phalaris canarencis L. 
P 1 antago "®'.Pr L. 
PolyJon¡m aviculare 
r.ese a uteora--
R i c i nus Coiññiüñ is L. 
llumex acetocel la 
Rumex pllcher 
'illVTa ~.cata Mart et. Gal. 
Schinus molle (plru) 
5etaria gen}Culata 
S1pmbr1um ria L. 
SO anum cervañfes i i Lag. 
Solanum rostratum 
sonchus oleraC"eu-5 
~ icfñl" __ _ 
Suae-da CITifusa wats. 
fag¡;tes erecta 
Tit oniaTuliTI'ormls 
Verbes ina saT1clTciT 1 a 
Verbeslna vbrgata Car. 
Vlrguieria entata 
Yucca sp. ¡y¡;car-
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