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PRESENTACION

Esta inVestigación ha surgido comoresultado de una

inquietud ante 1a falta de conocimiento de la biologia de es

pecies que comolos roedores cricátidos constituyen una parte

importante de los mamíferos de nuestra fauna. Aunqueexisten

estudios fragmentarios , particularmente de campo, muy-poco

hay relacionado con observaciones experimentales de especies

que se hayan criado en condiciones de cautividad, por lo cual

el enfoque de este trabajo ha sido orientado principalmente
hacia ese aspecto. 

Dentro de los cricetidos, el género Akodones el de

más amplia distribución en nuestro pais,pcr tal motivo se ha

elegido a una de sus especies, Akodondolores, para iniciar

una linea de trabajo que permita obtener una mayor información

sobre este grupo de roedores.

Akodondolores Thomas 1916, ha sido descripta para

las sierras del centro argentino en las provincias de Córdoba

y San Luis, su localidad tipica es-Yacanto, en las cercanias

de Villa Dolores, provincia de Córdoba (Cabrera, 19612442).

En el titulo original del trabajo presentado a la
Comisión de Doctorado figuraba la especie comoAkodon.molinae

ya que comotal se 1a habia determinado en ese momento. Duran

te el transcurso de 1a investigación y despues de los trabajos

citogeneticcs del Dr. Bianchi y su equipo se concluyó que 1a

población en estudie pertenecía a la especie Akodondolores,

siendo ambas especies morfológicamente muy semejantes.

Por otra parte aunquetambien en el titulo original figuraba

que se iba a trabajar con la especie Calogys musculinus, en
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cuanto al item de factores que afectan el ciclo reproductivo,

se deja aclarado que aunque se comenzóa hacerlo , dado la fal

ta de medios, la falta de personal para 1a atención del biote

rio y al volumen que tomaban ambas colonias, no era posible

manejarlas simultáneamente, por lo caul se decidió completar

en más detalles los datos sobre Akodondolores y suprimir gg

lomxs musculinus.

Para este estudio se ha elegido una muestra de la

población de la localidad de Laguna Larga, provincia de córdo

ba. Comola mayoria de las especies de akodontinos sudamerica

nos, dicha población presenta un gran polimorfismo cromosómico

(Bianchi gg 5;. 1971; Kibliski gt_gl. 1976; Bianchi 1977). Pe
ro a pesar de ello dichos autores consideran válida la especie

Akodon dolores Thomas 1916. Siguiendo a Hershkovitz, 1962, se

incluye a los cricétidos comouna subfamilia de 1a familia gg
ridae e
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ESTUD 0 1' EZA

mmm
k1 este capitulo del trabajo se han investigado dis

tintos aspectos ecológicos de una nuestra de la población de ¿
mm dolores Thomas,en la localidad de LagunaLarga.

Sn desarrollo siguió los pautas de todo estudio so

bre dinhica de poblaciones de pequeños roedores, donde es de

inteer obtener datos sobre el nhero poblacional, epocas de

reproducción y estructura de la población a lo largo del año.
Conlos datos asi obtenidos. mis aquellos quo sur

gieron del estudio de la especie en condiciones de cautividad
se establecieron comparacionesentre distintos parhetros bio

lógicos para de csta torna comprenderen qu. rango las condi

ciones naturales influyen sobre el desarrollo de los individuos,
rcstringiendc las'potencialidsdes de la especie.
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AREA DE ESTUDIO

DESCRIPCION FISIOGRAFICAI CLIMATICA Y BIOTICA DEL AMBIENTE

El trabajo de campose efectuó en la localidad de

LagunaLarga, provincia de Córdoba. La región está ubicada en el

centro de la provincia, departamento de Rio Segundo, delimitada

al este y oeste por los 63°00' y 64°00' de longitud oeste y al

norte j sur por 31°50' y 32°OO|de latitud sur respectivamente.

Es una zona de llanuras poco onduladas, con suelo
loésico o arenoso. La altura oscila alrededor de los 200 m sobre

el nivel del mar. No existen cursos de agua en las cercanias, sien

do el Rio Segundo, situado a 20 km el curso mas próximo.

Fitogeográficamente se encuentra en 1a zona limítro

fe entre el montey el espinal, según las provincias delimitadas

por Cabrera (1971). El tipo de vegetación dominante fuó el bosque

xerófilo de algarrobos blancos y negros Prosopis alba y Prosopis

ni ra, acacias Acacia cavea y chañar Geoffroea ggcoraticggg.

Actualmente 1a vegetación natural ha desaparecido

en su casi totalidad salvo manchonesaislados, ya que la zona es

tá dedicada a la agricultura y ganaderia.
El clima se acerca al semiórido. La observación del

climatograma (Fig.1.1.) correspondiente al decenio 1951-1960, per

mite distinguir dos ópocas anuales bien marcadas. Una seca y friñ

que abarca los meses de otoño-invierno, desde abril a septiembre

y otra más lluviosa y templada que va desde octubre a marzo.

La precipitación media anual es de 750 mm,pero las

lluvias se distribuyen en un 78 %de ese total en los meses de pri

mavera y verano.

La humedad relativa media anual es de 65 %mantenién

dose constante a lo largo del año con un rango mensual entre 69 y

75 %.
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¿á temperatura media anual es de alrededor de 18°C,

con una máxima absoluta de 42,200 que se da en los meses de diciem

bre y enero y una minima absoluta de -10°C en el mes de julio.

Este es el mes más frio con una temperatura media de

9,700 y rangos de -10,7° y 17,800 siendo el mes más caluroso enero

con una media de 23,200 y rangos de 6,000 y 42,500. Las heladassse

producen entre los meses de abril y septiembre.

Los vientos dominantes son de dirección NEy S con

una velocidad promedio máxima de 12 km/h.

Las condicinnes meteorológicas imperantes durante

los periodos de muestreo se resumen en la Tabla 1.1.

PERIODO Y METODOS DE TRABAJO

Se efectuaron en total siete salidas de campaña, du

rante tres años consecutivos (1974 a 1976), realizándose a través

de los meses de marzo, abril, julio y diciembre, de manera que es

tuvieran representadas las estaciones anuales. Lamentablementepor

razones ajenas a nosotros no se efectuaron muestreos de primavera.

Para esleccionar el área donde se obtuviera el mayor

rendimiento de la especie en estudio se efectuaron muestreos ten

tativos, durante la primera salida de campaña,en distintos ambien

tes; un monte natural de chañar distante pocos kilómetros de lazo

na poblada; los bordes de los caminos de tierra internos de los cam

pos trabajados, los matorrales que bordean los alambrados y una hon

donada correspondiente a las excavaciones del terraplén del ferro

carril (Lám. 1.1. y 1.2.).

Esta última área que resultó ser la de mayor rendi

miento, es una hondonada que se extiende en dirección SE-NWentre

el terraplen del ferrocarril (hacia el NE)y camposdedicadosia

1a agricultura (hacia el SW), saliendo de 1a localidad de Laguna

Larga. Los bordes de dicha hondonada están cubiertos de tupida ve

getación natural en forma de matorrales
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Las lineas de trampas se colocaron en ese ambiente.

Se trabajó principalmente con trampas de captura viva, tipo Sher

man, utilizándose 120 trampas que funcionaron durante cuatro dias,

siendo revisadas por la mañana temprano y al anochecer. Las tram

pas se colocaron en dos lineas, una en cada borde de la hondonada,

siendo la distancia entre trampas de cinco metros. Funcionaron a

través de todo el periodo de muestreo 50 lineas-unidad, lo que ha

ce un total de 6000 trampas-dias, capturándose en total 182 roedo

res. El resultado de los muestreos está sintetizado en 1a tabla1 .

Simultáneamente se armaron dos lineas de trampas de

captura muerta, en un área algo alejada de la anterior, para evi
tar interferencias, aunquede las mismascaracteristicas. El ren

dimiento en estas trampas fuá_casi nulo.

Se utilizó comocebo, granos de maiz, grasa de-vaca y

avena arrollada. En las trampas de captura viva se colocó algodón

y papel, para que los animales capturados no sufrieran los rigores
del clima.

Se tomaron los pesos y medidas corporales externas

y se efectuaron las observaciones sobre genitalia externa.

Los ejemplares correspondientes a la especie en es

tudio fueron disecados para extraer órganos y glándulas relaciona

dos con los procesos reproductivos. En cada campaña se conservaron

vivas algunas parejas para reforzar la colonia del bioterio.
El resto de las especies capturadas también se con

servaon vivas.

Se efectuó una estimación de la densidad de acuerdo

al métodoutilizado por Stickel (1948) y en modificaciones de di

cho método, como se aprecia en trabajos de Crespo (1966), Crespo

22.2l. (1970). Se calculó un indice de densidad relativa denomina
do I.D.R. de la siguiente forma:

Númerode ejemplares capturados
I.D.R. —

trampas x noche
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DISCUSION DEÍLOS RESULTADOS

A lo largo del trabajo se capturaron las especies

que se citan a continuación, de acuerdo a su posición sistemática:
Orden RODENTIA

Suborden Histricomorfa

Familia Cayíidae
Cavia aperea subsp. (Thomas) 1917

Suborden Miomorfa

. Familia Muridae

Subfamilia Cricetinae

Akodon dolores (Thomas), 1916

Oglzomlsnigripes subsp. (Olfers), 1818

Calomzs musculinus musculinus (Thomas), 1916

Calomzscallosus callosus (Bengger),1830

Graomysgriseoflavus griseoflavus (Waterhouse), 1837
Subfamilia Murinae

Rattus rattus subsp. (Linnaeus), 1758

Orden MARSUPIALIA

Familia Didelphidae

Lutreolina crassicaudata subsp.

La especie dominante en el área de estudio fuá ¿Egg

don dolores (65,1 %) según el total, siguiéndole en importancia

Calomls musculinus (18,3 %) y Graomls griseoflavus (9,2 %) (tabla-1.

2).

Es de hacer notar que Orxzomls nigripes se dió en

mayorproporción en abril de 1974 correspondiendo el muestreo-al

ambiente de monte, donde fué la única especie capturada. E1 fini

co ejemplar de Lutreolin2_grassicaudata fué un animal muyjóven

que entró en una de las trampas colocadas en el borde de uno de

los caminos de tierra que cruza los camposcultivados.



El hecho bue en los muestreos tanto en bordes de ca

minos internos como en bordes de alambrados, no se ha capturado

ningún A. dolores y si se capturó Calomls musculinus , confirma

lo ya observado por Kravetz (Tesis doctoral), para estas mismas

especies en 1a localidad de Rio Cuarto, es decir que Akodondolo

ggg_prefiere.los ambientes poco modificados, donde se conserva la

vegetación natural, particularmente con cobertura alta. Tal eran

las caracteristicas del ambiente donde se capturó esta especie,

con una predominancia de arünustos espinosos y un tupido estrato
de gramineas y otras herbáceas de mediano porte. Este preferencia

por los habitats estables es también propia de otra especie Akodon

-azarae, como se demuestra en los trabajos de Crespo (1966); Crespo

gg 3;.(1970)3 Dalby (1975)

En la tablaLB se ha comparado el Indice de Densidad

Relativa, para los distintos periodos de muestreo, tomandoa las

especies en total y para Akodondolores en particular.

Los bajos valores del I.D.R. merece algunos comenta

rios sobre las condiciones imperantes en las épocas en que se efec

tuaron los muestreos. Durante 1a campaña de diciembre de 1974, los

campos sufrieron una prolongada sequía y comoconsecuencia era evi

dente una escasa actividad animal. En las reoorridas por los cam

pos, tanto por las noches comode dias, era dificil encontrar las

especies vistas en las salidas anteriores, comoser gran cantidad

de liebres, cuises y peludos. Tambiénera notoria 1a escases de a

ves. Durante ese mes sobre un total de 200 trampas que funcionaron

cuatro noches se capturaron sólamente 7 roedores, todos Akodondo

me
En la posterior campaña en marzo de 1975 se dejaban

sentir los efectos de la sequía del sño anterior, agrabada por un

verano lluvioso, que inundó diversas zonas. Aúnpersistian las llu

vias en el momentodel trabajo de campo.
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Evidentemente estos dos eventos sumados, afectó a

las poblaciones de roedores, no permitiéndoles recuperarse jus

tamente en el periodo de reproducción de las especies. Por otra

parte, era comentario generalizado entre los pobladores de 1a lo

calidad la ausencia de roedores, aún en los monticulos de rastro

Jos de mani, donde es comúnencontrarlos en cantidad, particular

mente las especies de Calomzs.

Esta situación se reflejó en 1a densidad correspondien

te al mes de julio del mismo año, la cual es mas baja que 1a del

mismo mes del año anterior.

Aunqueesta baja densidad, dificultó el análisis a

fondo de las condiciones reproductivas y la estructura de 1a po

blación, ya que se contó con una muestra relativamente pequeña, e

se análisis nos permitirá visualizar, comose verá más adelante,

comorespondieron los animales a las condiciones desfavorables del

medio de manera que la población llegara a recuperarse.
Comolos muestreos fueron discontinuos a través del

año, no fue posible construir una curva sobre la marcha de los nú

'merospoblacionales, pero en la FigJ-Z se han construido los his

togramas de frecuencia, en porcentajes, para cada año y epoca de
muestreo.

El análisis de los mismosnos permite visualizar ,

comoes de esperar en la dinámica de poblaciones de pequeños roe

dores de ciclo anual, un pico de densidad en los meses invernales,

correspondiendo a la incorporación de los ejemplares jóvenes naci

dos en la anterior temporada reproductora. Si se observa la Tabla

1.2. y la Fig. 1.2. se ve que Ak. dolores fue la especie dominante

en todos los meses de muestreo con porcentajes que siempre superó

el 50 % salvo en el mes de julio de 1975 donde la especie dominan

te fue Calomls musculinus (42 %). Este hecho puede interpretarse
comouna consecuencia de las condiciones desfavorables comentadas



anteriormente, que alteró al ambiente de forma que A, dolores

no alcanzó a recuperarse; pero si lo hizo Calggzs, consideran
do por un lado que esta especie es más eurioica, y por lo tan

to más adaptable a las variaciones del medio, y por otro lado

al bajar los números de Akodondisminuyen los riesgos de com

potencia.
En las Tablas No 1.4. y 1.5. se han agrupado los

datos de los valores medios mensuales de peso y longitud cabe

za-cuerpo para cada año. A través del análisis de las mismas

llama la atención el mayor peso corporal del mes de marzo de

1975, respecto a los correspondientes a los meses de abril de

los otros años de muestreo, en estos casos las muest'as son mis

heterogñneas en cuanto a clases de edades.

Se comprobóque esta muestra esta compuesta por in

dividuos adultos viejos, tanto en machos comoen hembras. Apaó

rentemente los animales más Jóvenes no sobrevivieron a las con

diciones adversas, comentadas anteriormente, las que a su vez

determinaron una .reducción;.de la tasa reproductiva para esa

temporada. Comosonsecuencia en Julio del mismo año, se reduce

la captura de esta especie, incrementñndosepor el contrario

C, musculinus, ya que se reduciría su competencia con A, dolores
en ese habitat. (Fig. 1.2.). .

Por otra parte el peso corporal es :menor en ese
mes de Julio, aunque la población esta compuesta por animales

adultos, pertenecientes a la clase III lo que evidencia un de
terioro de los individuos, por deficiencias en la nutrición en
los meses anteriores.

Asimismolos altos valores de la desviación stan

dard que se observan en los restantes meses, indican una gran
heterogeneidad en la composición de las muestras poblacionales

lo que indicaria la presencia de animales de distintas edades.

Esto se pondrá en evidencia al analizar la estructura de la
población.
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ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓÑ

A través de los animales criados en cautividad cuya

edad absoluta era conocida se estudiaron varios criterios pa
ra correlacionarla conlos‘valores de distintas variables mor

fológicas (Este analisis está desarrollado en al capitulo II)
Por medio de este estudio.se estableció que el me

jor estimador de la edad es el peso de los cristalinas, lo

que ya fue puesto de manifiesto por otros autores Lord ( 1959,

1961, 1963 ), Pearson gt 5;. (1968), Crespo (1971), en diver

sos mamíferos. Le siguen en importancia como estimadores de

la edad, 1a longitud total del craneo ( long. obndiloábasal)

la longitud de los huesos largos, el cierre de la sutura de

las epitisis de los huesos largos y en menorgrado la longi

tud cabeza-cuerpo. E1 peso del cuerpo da un buen ajuste en

las edades menores pero no en los animales adultos donde 1a

variabilidad es muygrande.

Teniendo en cuenta estas observaciones, y suponien

do que las variables arriba mencionadas son aquenas que serian

manosafectadas por las condiciones del medio, se intentó a

grupar los animales de campodentro de la clase de edades es

tablecidas con los ejemplares de laboratorio para de esta for
ma estudiar la dinámica de 1a población.

Por otra parte se tuvo en cuenta el análisis de la

correlación del peso de los cristalinas en función del peso

del cuerpo, tanto en los animales de campo como en los de 1a
boratorio, las respectivas ecuaciones son: (Figuras 1.3. y
1.4.)
En laboratorio: ln y: -1,79 + 1,17 ln x r a 0,87

En campo: y- -1,03 + 0,36 x r-0,9O
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Delos valores calculados a traves de estas funcio

nes se observó que a laaanimales de campo les corresponde un

peso de los cristalinos mayor para un mismopeso corporal que

a los animales de laboratorio, particularmente en los mas Jó
venes.

Si de acuerso a esto analizamos la marcha del peso

de los cristalinos de los animales de campo, en comparación

con las clases de edades, discriminadas en bioterio, compro

bamos que de los animales de campo capturados en el mes de ju

lio, ninguno pasaria de los dos meses de edad. El mismofenó

meno se observa al considerar el peso corporal, donde no se

daria ningún ejemplar de más de dos-meses.
Comose verá al estudiar el ciclo de vida de esta

especie y su epoca de reproducción, no seria normal encon

trar animales tan jóvenes en el mes de julio pues correspon

derian a ejemplares nacidos en el mes de mayo, cuando se ha

comprobadoque el grueso de la reproducción se dá entre octu

bre y marzo.

Por lo tanto se estimó que tanto el peso corporal

comoel peso de los cristalinos en los animales de campoestán

desfasados por lo menos dos clases de edades de las correspon

dientes a los valores absolutos calculados para el bioterio.

Asi una media de 10,9 mg en el peso de los cristalinos que en

el laboratorio corresponde a animales de dos meses, en el cam

po corresponderia a animales adultos entre 5 y 12 meses de e

dad. l

Otro tanto ocurre con el peso del cuerpo,Por el con

trario la longitud craneana, tomada comolongitud cóndilb-ba

sal, y la long. de los huesos largos se desfasa una clase, ya
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que la clase III de campocorrespondería a animales entre las

clases III y IV, es decir entre los 3 y 12 meses de edad. De

mostrando tal afirmación que las partes óseas sufren menosel

impacto ambiental y por tanto alcanzan los valores especificos

de un desarrollo óptimo.

Estos datos estarian indicando que los ejemplares de

camposon animales con un desarrollo corporal mas lento que

aquellos de bioterio que aparentemente tienen un crecimiento

masa acelerado respecto a la edad, dada las condiciones 6p

timas del medio en que se los mantuvo.

Comoconsecuencia de estas primeras observaciones,

se trató de encontrar por medio de otros métodos una distribu

ción de clases de edades que se ajusten mejor a las carac

teristicas de los animales de campo.

Se trabajó con el peso de los cristalinas apareán
dolos sucesivamente con: longitud cóndilo-basal, peso del cuer

po y longitud cabeza-cuerpo obteniéndose las figuras 1.5,

1.6 y 1.7. I

De esta forma se ve que es factible separar cua

tro clases de edades con valores limites para cada variable.

Sólo escapan unos pocos valores intermedios; Comodatos com

plemetarios se utilizó el desgaste de los molares y el cierre

de las sutuñas de las epifisis de los huesos largos (Lam. 1.3.

y 1.4.).
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores

se separaron cuatro clases de edades relativas, caracteriza
das de la siguiente forma:
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Peso Long.del Long.cabeza- Peso

cristalinas cráneo cue o corporal

I 3 a 5,99 mg 20 a 23.99 mm 80 a 90 mm 10 a 20 mg

11 6 a 8,99 mg 24 a 25,99 mm 91 a, 100 mm 21 a 30 mg

III 9 a 12,99 mg 26 a 27,99 mm 101 a 110 mm 31 a 4o mg

IV 13 ó más 28 6 más 111 ó mas 41 ó más

Existiria una clase anterior con valores entre 1 y el

minimode las clases establecidas que correspondería a las crias
que por su comportamiento no son capturables por los métodos de

muestreo en uso.

Teniendo en cuenta la ópoca de reproducción y el ciclo

de vida de las especies se asignó una edad absoluta para cada cla

se de edad relativa, de la siguiente forma:
I menos de dos meses de edad, uveniles

II entre 3 y 6 meses de edad adultos jóvenes

III entre 7 y 12 meses de edad adultos

IV más de 13 meses de edad zigjgg

' Para comprobarsi los criterios utilizados para sepa
rar las clases.de edades se ajustan a la realidad se efectuó la
siguiente prueba: a cada ejemplar se le fue dando la edad rela

tiva en forma independiente, a travós de cada uno de los pará

metros utilizados, comprobandoseuna coincidencia total, salvo

unas pocas excepciones. En el caso de las hembras preñadas no

se tuvo en cuenta 1a variable peso.

La única variable que no coincidió plenamente fue la

del desgaste de los molares. Esto es importante teniendo en

cuenta que este fue el criterio másutilizado por los investi

gadores para establecer las edades en cricótidos silvestres. De
acuerdo a lo observado, la variabilidad individual en el desgas

te de los molares es muygrande, lo que invalidaria su uso como

criterio para separar clases de edades con excepción de los más
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viejos.
En base a estas caracterizaciones de edades se cons

truyeron las pirámides para las distintas épocas del muestreo.
(Fig. 1.8.).

El análisis de las mismaspermite deducir que en el

mes de diciembre, la mitad de la población está constituida por

animales muy jóvenes nacidos al comienzo de la estación reproduc

tora, tendrian entre 1 y 2 meses, el resto por los adultos vie

jos nacidos en la temporada anterior, de los cuales los más vie

jos habrian nacido al comienzo de esa temporada y serian todos

animales de más de 7 meses. Comoes de esperar la clase II no

está representada pues correspondería en este caso a animales

nacidos en invierno, cosa que no se da en estapoblaoión, como

se demostrará al analizar el estado reproductivo. La clase III

corresponde a los reproductores. En abril están representadas

las cuatro clases de edades. La I son los animales nacidos en

los meses de febrero y marzo. La II los jóvenes nacidos a los

largo de esa estación de cria, y constituyen junto con la cla

se,III el grueso de la población, en este último caso represen

tada por los ejmplares más jóvenes dentro de la clase de edad

mencionada, nacidos al comienzo de la estación, y un pequeño por

centaje de los nacidos en laiültimos meses de la estación repro
ductora anterior. En el mes de julio los nacidos en la temporada

de cria anterior pasaron a constituir la clase II de este mes,

mientras que los adultos jóvenes de 1a temporada anterior pasan

a engrosar la clase III. Los animales de mayor edad entre los

adultos, junto con los más viejos del mes de abril, murieron en

tre estos meses. Los pocos viejos de la clase IV no llegarán a la

próximaprimavera, mientras las clases II y III corresponderá a

los próximos reproductores.
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La vida media poblacional se ha estimado en ocho me

ses, tomandopara los cálculos el punto medio de las clases de

edades absolutas. De acuerdo a esto y a las estructuras de edades

observadas a través de las épocas de muestreo se puede establecer

que es una población de vida corta que se renueva en el tórmino de

un año.

Comopuede apreciarse la estructura de la población

y su dinámica a través del tiempo no ofrece diferencias con 1a

de otras poblaciones de roedores cricótidos de nuestra fauna, Dal

by (1975), Pearson (1967), Crespo (1966), Crespo gt gl.(1970),Kra
vetz (1978), aunque se trate de ambientes y zonas distintas.

ANALISIS DE LA REPRODUCCION

Para el mes de julio el 100%de las hembras captura

das presentaban la vagina cerrada. La disección de todos los ani

males nos muestra üteros casi translficidos, muydelgados 1diñme

tro medio 0,50 mm), ovarios reducidos con un peso medio de 4,8 mg

(Tabla No 1.6.). El análisis histológico nos permite visualizar

ovarios con una capa germinativa muyactiva, muchosfoliculos pri
marios y foliculos en distintos grados de crecimiento, pero ningún

folículo de Graaf, (Lam. 1.9.). Los úteros sin signos de actividad

sexual, miometrío delgado y liso, sin pliegues a1 interior de la

luz uterina, capa muscular lisa y delgada, capa glandular poco de

sarrollada e inactiva, (Lám.1.4.). En cuanto a 1a vagina todas

las hembras examinadas muestran un cuadro de diestro o metaestro,

pero nunca un estro.

Cabe esperar que no se debió al azar del muestreo el

no capturar hembras en estro, sino que este hecho confirmaria la

hipótesis de que las hembras entran en reposo sexual durante los

meses invernales como se ha comprobado en Microtus arValis (Delort,

1955), permaneciendo en un diestro permanente durante las
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temporadas poco favorables.Por otra parte si comparamoslos pe
sos de los ovarios, para hembras de 1a misma edad en noviem 

bre y julio vemosque existe un significativa diferencia en
tre ambos (Tabla No 1.8.).

En cuanto a los machos se verificó ausencia de es

permatozoides. El peso medio de los testículos fue de 42,7 mg
(Tabla 1.7.)

En el mes de diciembre el 100 % de las hembras es

tan prefiadas, con un peso promedio de ovarios de 21,9 mg, mos

trando gran cantidad de foliculos madurosy cuerpos amarillos,

salvo una de ellas con signos de una parición reciente, con

escaras uterinas visibles, mamascon secrsdbn láctea y presen

cia de cuerpos amarillos de laotación. La vagina cerrada y con

gestionada.

En los machos el 100%presentaban espermatozoides

en epididimo y peso testicular muysuperior al de los meses an

teriores, 134,8 mg.

Para el mes ds marzo y abril la'situación es com

pletamente distinta. Comose demostróal discutir la estructu

ra de edades, en este momentoestaria por terminar el periodo

de reproducción. Ahorabien, 1a situación.'diEbre en marzores

pecto de abril. Los ejemplares de marzo se encuentran afin en

plena etapa de reproducción; el 100%de las hembras están pre

ñadas dentro de cualquier clase de edad; en cambio en abril

hay hembras con cuerpos amarillos de lactación y escaras en ñ

teros, pero ninguna esta preñada. Por otra parte el peso medio

de los ovarios es muchomenor en abril que en marzo (Tabla 1.8.)
Esto significa que en marzopracticamente termina la
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época de reproducción, la cual se prolonga de octubre a marzo.

En peso medio de los testículos (32,3 mg) para estos meses, co

rrobora esta afirmación.

Para otra especie (Akodonazarae) en estudios efec

tuados en la localidad de Balcarce, Dalby (1975) ha demostrado

que también tiene-una definida estación reproductiva, que se ex

tiende desde la mitad de octubre o primera semana de noviembre

hasta la mitad de abril, es decir, un periodo de aproximadamente

5 meses y medio. Para esta misma esPecie en los alrededores de

la Capital Federal (Pearson, 1967) calcula que la estación de

cria se extiende desde septiembre hasta abril. Por otra parte

Crespo (1966) establece para Akodonazarae en 1a localidad de

Rojas, provincia de Buenos Aires, una duración de 1a estación

reproductora de 180 dias, desde octubre hasta marzo, semejante

a 1a calculada para Akodondolores en este trabajo. Akodonazarae

tiene el mismoperiodo en la_localidad de Laboulaye, provínciaide
Córdoba (Crespo gt al. 1970);

Un fenómeno que llama la atención en A. dolores es

que en este caso las hembras presentan 1a vagina cerrada en todo

momento, en pocas excepciones se las encontró con la vagina a

bierta. Este hecho es una corroboración de lo ya observado en

bioterio, 1a vagina permanece abierta sólo en el momentodel es

tro, cuando 1a hembra es fleceptiva. En el caso de los animales

de campocabria esperar un mayor porcentaje de animales con la

vagina abierta en los meses de septiembre a noviembre, epoca de

los primeros celos.
Sin embargo estas observaciones no coinciden con las

de otras poblaciones de cricétidos, comolas mencionadas en los

trabajos comentados anteriormente; donde a lo largo de todos los
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meses se observan distintos porcentajes de ejemplares con vagi

na abierta, en todas las especies consideradas. Puede interpre

tarse comola posibilidad, que correspondiendo esos trabajos a

zonas ambientales mas favorables, la actividad sexual puede dar
se en distintos momentosdel año.

Se trató de correlacionar el peso de los ovarios con

la edad relativa de los animales. En la Tabla 1.8. se observa que

aunque dentro de cada mes habria una correlación positiva entre
el peso de los ovarios y la edad relativa, no ocurre lo mismocuan

do comparamoslos distintos muestreos, donde los valores nos es

tfln demostrando, que el peso de los ovarios es reflejo del esta»

do funcional del mismo, independientemente de la edad de los ap

nimales, fenúmencbien notable en el mes de.diciembre, donde los

animales muy jóvenes tienen pesos muysuperiores a los de los e

Jemplares adultos de cualquier otro mes. El total de datos nc Jus
tifica un tratamiento estadisticc para asegurar la significancia
de las diferencias.

Los comentarios efectuados respecto a las hembras
son válidos tambien para los machos, en la Tabla 1.9. es evidente

un mayor peso de los testiculos wenel mes de Julio, comparlndclcs
con los de abril para las mismasedades. Esto significaría que

los machos comienzana prepararse para la actividad sexual mas

tempranamente que las hembras, ya que en estas el mayor peso de

los ovarios se da entre diciembre y abril.

En la figura 1.9. se resumey analiza el estado re

productivo de las hembras. Se consideró hembras nuliparas las que
presentan ovarios reducidos, sin cuerpos amarillos, con foliculos
en maduración, dteros delgados, de diametro uniforme, sin vascula

rizacibn, pezones apenas visibles. Hembrasparidas: con cuerpos

amarillos, ñtercs engrosados y vascularizados con restos de esca
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ras, pezones visibles con áreas peladas a su alrededor, signo de

que han amamantado. Hembras lactantes: con grandes cuerpos amari

llos de lactación, escaras uterinas bien visibles y sanguinolien

tas, pezones con secresión láctea. Preñadas: con embriones visi
bles.

No se tuvo en cuenta el peso de lbs ovarios, pues

comose cnmprobó antes, hembras paridas en regresión sexual du
rante el invierno, pueden tener el mismopeso que hembras nuli

paras

Para todos los meses las hembras de más de 30 g de

peso corporal están preñadas o son paridas. Comose ve, de diciem

bre a marzo todas las hembras adultas se han reproducido. En abril

no aparecen hembras preñadas y si un buen porcentaje de nuliparas
nacidas en esta-estación. Tnatarianse de adultos jóvenes de menos

de 6 meses de edad, que aunque por su edad estarían en condicio
nes de reproducirse de acuerdo a lo observado en el laboratorio ,

posiblemente no se den las condiciones ambientales al final de la

estación reproductora, para la reproducción.

En el mes de diciembre todos los ejemplares afin los

más jóvenes están preñados o con signos de lactancia. Tratarian

se en este caso de animales nacidos al comienzo de la época de

reproducción, están en condiciones de reproducirse en esa misma

'época junto con sus padres,.mientras que los nacidos al final re
cien entran en actividad sexual en la próxima estación. Esto se

comprueba también a1 analizar las hembras en julio donde el ma

yor porcentaje (63 %) son nuliparas, correspondiendo a animales

adultos jóvenes nacidos al final de la anterior estación de re

producción.
Este análisis es una prueba más de la duración de la

estación de reproducción y se corresponde con lo comprobadopor
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¡Pearson 01966) para Akodonazarae

Prevalencia e Incidencia de preñez

La prevalencia de preñez, considerada sobre el total

de hembras (63), es igual a 1 en diciembre y marzo, toma un valor

de 0,28 en abril y de cero en julio. Teniendo en cuenta este da

to, el cálculo de la estación de reproducción de 180 dias y el

tiempo medio de gestación, calculado en cautiverio de 25,2 dias

se pudo estimar la incidencia de preñez (Davies, 1954):
0,76 x 180

=' 594
25,2 ‘

-Esto significa que cada hembra en esta poblacion pue

de tener un promedio de cinco camadaspor estación reproductora.

Es decir, de acuerdo a es te valor y considerando el tiempo de ges

tación, las hembrastendrian frecuentes celos post-parto.

Número de embriones

El número promedio de embriones por hembra fuó de 7,3

con un rango de 5 a 11. Las hembras preñadas conservadas vivas no

tuvieron más que cinco crias.

Por otra parte el número de cuerpos amarillos es mayor

en todos los casos que el de embriones, lo que estaria indicando una
mortalidad intrauterina.

Ahorabien, esta mortalidad puede darse a dos niveles,

uno entre 1a fecundación y la im plantación o estados iniciales de

desarrollo, evidenciado por el mayornúmero de cuerpos amarillos

respecto a los embrianes y una mortalidad a nivel del nacimiento o

durante el desarrollo embrionario y que está dada por la diferencia

entre el número medio de crias 'nacidas vivas j el númeromedio de

embriones. Generalmente estas mortalidades se calculan en porcenta

jes.
Para los animales de campose ha calculado la mortali

dad dentro del primer nivel, lo que dió un valor del 24 %. No hay

datos para calcular la pérdida durante el desarrollo embrionario o
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RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES

Akodondolores es la especie dominante en el area de estudio.

Su densidad fue relativamente baja en las épocas de muestreo
en comparación con la de otros cricátidos de los campos aru
tinos¡

E1 mejor estimador de la edad en los animales de camporesul
t6 ser el peso de los cristalinos, junto con la longitud cón
dilo-basal del cráneo.

La vida media poblacional se ha estimado en 8 meses.

La longevidad máximafue en esta población de 18 meses.

La estación de reproducción se extiende desde el mes de octu
bre hasta fines de marzo.

Los animales entran en reposo sexual durante los meses inven
nales. '

E1 número medio de embriones por camada es de 7,3 con un ran
go de 5 a 11.

La prevalencia de preñez mediapara la estación reproductora
es de 0,76 y la incidencia de prefiez es igual a 5,4, es decir
que cada hembra podria tener aprOXimadamentecinco camadas por
estación de reproducción.
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VEABLAN01.1.

QONDICIONES METEOROLOGICAS DURANTE LOS PERIODOS

DE MUESTREO

MES ¿fio 'HORA - TEMPERANRAl HUMEDAD NUBOSIDADRELATIVA

-11 13,6 83,0 % 7/10
1974 1a 19,4 70,8 x 0/10

11 22,8 85,4 x 10/10
ABRIL 1975 1a 21,0 90,0 x 10/10

1976 11 15.5 81.2 % 5/10
10 20,3 75,5 % 0/10

11 3,9 73,1 % 10/10
1974 19 10,0 65.3 x 6/10

JULIG 11 , 77,1-% 5/10
1975 1a 11,5 70,7 x 0/10

9 31,4 44,2 76 6/10
1974 13 23,5 60,0 96 0/10

DICIEMBRE
9 23,5 8/10

1975 1a 29,3 8/10



ambiente{monte}.

ESPECIE

FECHAabrilJuliodiciembremarzoJuliodiciembreabriltotalx

1974197419741975197519751976

Akodondolorea'.17327199131711465.1 Oalomyamasculinas6 ---123113218,3 Galomyaoalloeua----2 Gavin¡perea13-.--1- ,52.9 Graomyagrieeoflavue1'6 -251' 1169,2 Oryzomyenigripes---111 -31,7 H.. Rattuerattua-1---1921‘2

TOTALES25427222920 F30175g

.l
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particular(en

VeloresmensualesdeI.D.R.paratodoslosroedoresyparaAkodondoloresen

treparéntesis),

dico75abril16 J

dic.74marzo75Júlio75

abril74julio74

0,020,050,060,060,06

(0.04)

(0,02)(0,04)

0.540.09

(0.02)(0.04)

(0.48)(0.07)
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TABLAEE 1.}.
DATOS DE CAMPO: MACHOS

Peso ooggorg; (expresado en gramos)

-27

FECHA l ï D.3. Éï Rangos

,narzo 1975 11 41.4 9.3 2.8 30-55
dbril 1974 5 36.0 7.6 3.4 55-12
dbril 1976 7 30,2 10,2 3.8 24-53

‘33? 12 33.1 8.9 2.6 24-53

uno 1974 14 31.6 4.9 1,3 23-41
julio 1975 5 30.0 3.7 1,7 25-35

133?.“ 19 31.2 4:6 1.1 23-55

dioienbro 1974_ 3 17.4 - - 16-19
dioidnbro 1975 4 37.0 - - 18-52

totales dic. 7 23,6 14,6 5.5 16.52

DATOS DE CAMPO: HEMBRA;

P039 oggngrg; (expresado en gramos)

marzo 1975 8 36,3 8,3 2,9 16-48

abril 1° 28,9 9.5 3.0
totales 22 28,4 9,5 2,0 13-44dbril

Julio 1974 1a 32.4 5.a 1.4 27-45
Julio 1975 4 26,5 - - 21-32
totales 22 31,3 6,0 1,3 21-45
Julio

Odioiembro 1974 4 34.5 - - 19-58
diciembre 1975 7 55.7 20,6 1.a 20-84
totales dio. 11 48,0 21,7 6,5 19-84
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TABLA 11° 1.5.

DATOS DE CAMPO: MACHOS

Loggitud ccggcral (expresado en mm)

FECHA n í D.s. nï Ranch
marzo 1975 11 107.2 6.6 2.0 99-119

'¡bril 1974 5 100.0 7.0 3.1 92-109
abril 1976 7 95.5 1000 303 86-115
totales 12 97.8 8,4 2.4 86-115
abril

¡una 1974 14 98-.6 5.5 1.5 90-106
Juno 1975 5 100.8 6.9 3.o 92-110
totales 19 99,2 5,8 1,3 90-110
Julio

diciembre 1974 3 61,4 - - 52-17
dicieibre 1975_ 4 103.5 - - 74-116
totales 7 85,4 27.7 10,4 52-116
diciembre

DATOSDE CAMPO:MMS

Longitud coggoral (expresado en mm)

marzo 1975 B 113.0 2.5 099 110-115

abri]. 1974 12 96.6 16,2 2,9 30-117
abril 1976 1o 97.4 10,0 3,2 77-113
totalel 22 97.0 10,8 2:3 77-117
abril

julio 1974 18 98,9 6,7 1,6 87-112
Julio 1975 4 99.5 - - 90-105
totales 22 98,8 6,6 1,4 87-112
Julio

diciembre 1974 4 94.5 - - 75-116
diciembre 1975 7 104.7 10.7 4:0 82-115
totales 11 101.4 15.0 4.5 75-116
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rgg n° 1,6l
DATOSDE CAMPO:neeo de los ovarios

(expresado en ng )

mom n í D.s. Eï Rengo

marzo1975 3 16.5 - - 9,943.0 Í
‘B’u 19" 7 5.4 3,8 1.4 2.441.? '
abril 1976 6 8,8 2,5 1.0 5.3-12,2
totales 1} 7.1 3.2 0,9 2.442,2
abril

Julio 1974 11 4.7 2:4 0:7 194- 7:3
julio 1975 5 504 304 105 206'1000
totalee 16 4.8 2,7 0,7 1.4-10,0
julio

diciembre 1974 4 22,2 'o - 10,9-24,2
dioienbre 5 21.6 5.3 1,7“ 1793.2530
totales die. 9 2109 495 105 1009.2500 Q

mag ¡1°1,1,
DATOSDE CAMPO:peeo de lee teeticntoe'

(egresado en ng )-

nuzo 1975 4 45.3 - " 1590-7734
¡1131411974 1 13,5 - - ..

>¡bm 1976 7 2693 1306 70° 1600'6800

abril ‘

111110 1974 13 4697 3195 995 1300-11400
Julio 1975 5 49.6 17.2 7.7 26.0- 73.0
totales 18 42,7 27.0 6.4 13,0-114,0
julio

diciembre 1974 3 108.0 - - -_
dieienbre 1975 3 161,6 - - 
tota“ die. 6 134.6 53.5 21.8 tuo-193.0
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TABLAn° 1,3,

PESO DE 108 ovmos EN FUNCION DE LA EDAD RELATIVA

Y ms MESES DE MUESTREO(expresado en m3)

edad Julio dicianbro marzo h abril

I - íïííg' - 3.2
II 3,6 - - 7.7

III 6,3 19.4 16,6 8,3

Iv 4.o 25,0 - 12,0

W
PESO DE LOS TESTIO'ULOS El FUNCION DE LA EDAD RELAZHVA

I IDS MESES DE MUESTREO( expresado en ng)

19.4

20.5

113,2
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FIGURA N° 1...1 .

CLIMATOGRAMA
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FIGURAN° 1.2. 3

Capturas mensuales de las tres especies dominantes expresadas en
porcentajes.

1974 gala Jazb;

í 7‘ _.

"“a ¡UI dic 'Akodon dolores
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Correlaciónentrepesodelcuerpoypesodeloacristalinas.
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FIGURA N 1.5,

Separación en clases de edades relacionando el
peso del cristalino y 1a longitud del cnáneo
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FIGURAN° 1,5.

Separación en claeee de edades relacionando
el peso del cristalino y 1.a longitud cabeza-cuerpo
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FIGURA 11° 1,8,

Pirámides de edades para las distintas épocas de muestreo.
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FIGURA N° 1.2.
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Estado reproductivo de las hembrasen las distintas épocas de
mueatreo.
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CAPITULO II

ESTUDIO EN CAUTIVERIO

IEERODUCCION

En los trabajos ecológicos que involucran estudios

de dinámica poblacional, se plantea el problema de la deter

minación de la edad de los animales que componenesa población

Hasta el presente en la mayoria de los trabajos a campoen

distintas especies de mamíferos, que van desde los pequeños

roedores hasta especies mayores comozorros o monos, se esta

blecieron variados criterios para determinar categorias de e

dades relativas. Se pueden citar entre muchosotros Lord (1963):

Pearson gt gl.(1967)3 Crespo (1971); Pokrovski (1971); Bothma

gg gl.(1972); Ojasti (1973): Brasa LLoret (1977): Kaneko (1978);

Brandsnig g. (1977).
Los estimadores mas usados fueron el peso corporal,

desgaste de molares en el caso de los roedores, cierre de su

turas en huesos largos y cráneo y peso de los cristalinos.

Existe una coincidencia total en los trabajos citados que es

este último parámetro morfológico el que mejor se correlaciona

_con el crecimiento y por lo tanto con la edad de los animales.
En este capitulo del trabajo se trató a traves de

un detallado análisis de las relaciones de crecimiento de dis

tintas variables morfológicas, en animales de edad conocida .

criados en cautiverio, de establecer un patrón de edades, el
cual pueda ser transportado al desarrollo de los animales de

campo.

En primer lugar se ha estudiado la forma de creci

miento de distintos parametros desde el nacimiento hasta la

máximaedad alcanzada por los animales.
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El anólisis cuantitativo, permitió fijar las fór
mulas o funciones correspondientes a las distintas curvas ob

tenidas. Se calcularon los datos sobre ritmos de crecimiento,
valores máximosde acuerdo a ta edad y la correlación entre en

tre cada variable con la edad a travós de un programa de corre

lación múltiple.
En segundo lugar teniendo en cuenta los resultados

obtenidos del anólisis exhaustivo de las pantns de crecimiento

se elaboró un patrón de edades, acotando dentro de un definido

rango de edades absolutas, las clases de edades establecidas.

Por último se realizó un amen. los aspectos

que hacen a la reproducción tales como: duración de 1a_gesta
ción, promedio de crias por camadaen función de la edad de

las hembras, edad de la madurez sexual.

Se determinó longevidad, tasas de mortalidad, de

fertilidad, tasa innata de incrementoy se construyó la tabla
de vida.

DESARROLLO DE LA COLONIA192M
La colonia se desarrolló en un laboratorio desti

nado para bioterio, dentro del lnbito del Departamentode Cien

cias Biológicas. Aunquedicho ambiente no reunia las condicio

nes adecuadas para un criadero de mamitbros, en particular por

sus reducidas dimensiones, el mismoruó acondicionado para u
sarlo contal tin.
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Sin embargola falta de un bioterio adecuadorestringió en

parte las experiencias. h

Se comenzóla colonia con tres parejas de ¿ggggg

dolores capturados en la localidad de LagunaLarga, provin

cia de Córdoba. A lo largo del desarrollo del trabajo se in

corporaron nuevos ejemplares provenientes del campo, con el

fin de evitar una excesiva endogamia. Se llegó a contar al

final de la experiencia con más de 1500 animales.

Los animales fueron colocados en cajas de cria de

aluminio y en algunos casos de acrilico, de las siguientes

medidas: 29: 24 x 20 cm. y 40 x 30 x 20 om., usñndose aserrin

de madera comocama. Las Jaulas mas grandes se usaban parti

cularmente en lasapareamientos-y en estos casos se les adicio

naba paja seca para la construcción del nido.

Se los alimentó con productos balanceados que se

expenden en los comercios (Fbrramez, Purina, Cargill) cuya
fórmula es la siguiente:
Proteinas....o...............no menosde 25%
Grasas.u....................nc menosde 3,5 %
Fibra....................... nomásde6 %
Cenizas...................... nomásde8 %
Calcio....................... nclmásde 1 %
F6sforo...................... nomásde 0,9 %
Humedad...................... nomasde 12,5%
Ingredientes: Harinas de pescado, higado, sangre, carnes, le

che, hueso, harinas de extracción de soja, mani, algodón y

girasol._Harina de alfalfa deshidratada, harina de gluten de
maiz, maiz, trigo, sorgo granifero, afrechillo de trigo, ha

rinillas, vitaminas, A, D, B1, B2 , niacina, pantotenato de

calcio, vitamina B12, acido fólico, biotina, vitamina Ky c,
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aminoñcidossintetioos: lisina y metionina. Minerales de cal

cio, sodio, manganeso,magnesio, zinc, cobre, hierro, cobalto,
iodo. Antioxidantes.

El agua se les suministró por medio de mamaderas.

Durante algunos periodos se agregó germende trigo a los ani
males apareados.

Las condiciones del ambiente se mantuvieron constan

tes a trasz de todo el año, lo que se vió facilitado al estar
aislado el laboratorio del exterior. Duranteel invierno se

contó con calefacción central yven el verano se aireaba el am

biente por medio de un turbooiroulador. La temperatura y la
humedadfueron registradas a traves de un termohigrógraro, ob

teniúndose la curva de rogistro semanaluna de las cuales se

ilustra en la Limina2.1. La temperatura osciló entre los 23

y 25°C y la humedadrelativa entre el 60 y 80 S. La luz fue

suministrada a trasz de tubos fluorescentes blancos, los que
dan una luminiscencia de 10 bujias por pi! cuadrado. La lu:

ruó el factor menosconstante a lo largo de toda la ezpericnp

cia pues aunque en un determinado periodo recitleron luz du

rante 12 horas diarias, controladas por un reloj interruptor,

durante la mayorparte del tiempo en que se desarrolló la co

lonia, sólo recibian luz en los momentosen que se trabajaba

en el bioterio, permaneciendoel resto del tiempo completa

¡ente a oscuras; Conoaparentemente esta irregularidad en el

periodo luminico no afectó el Gxito roproductivo de los anima

les, en otra parte de las experiencias se investigó la influen
cia de la luz en los procesos reproductivos;

Los apareamientos se realizaron introduciendo a

1a pareja en una Jaula limpia. Cuandose comenzócon la colo

nia los machos reciin eran separados de la hembra al compro

barse una preñez evidente, pero siempre antes del parto.De esta
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forma por un lado se aseguraba el exito reproductivo y por
otro se reducian los riesgos de canibalismo cuando nacieran

las crias. Gbnestos procedimientos se logró un rápido incre

mento de la colonia. Cuandoya se consiguió un número suficien

te de ejemplares, las tecnicas fueron de dos tipos: en algunos

apareamientos el machopermanecía en la jaula de cria para

comprobarcelos post-parto; en otros casos el machoera reti

rado a1 dia siguiente del aparcamiento para de esta forma po

der calcnlar el tiempo de gestación.

Se llevó un registro completo de todos los aparca

mientos oon sus resultados de acuerdo al modelo de planilla

de la lamina No 2.2..

Las crias permanecían con la madre hasta el mes de

edad, en que se separaba la camadapor sexos.

Los ejemplares fueron numerados individualmente lle

vándose un registro de los siguientes datos: sexos, peso, long

gitud cabeza-cuerpo, longitud de la cola, largo del pie y lar

go de la oreja y se controlaba 1a condición de los órganos se
xuales externos.

Para obtener todos estos datos se adormeoian los a

nimales con éter.

En peso de los recién nacidos se.xom6 con una balan-'

za pesa cartas con 1a precisión del mg. Para los ejemplares
de más de una semana se usó una balanza de brazo con la pre

cisión de medio gramo.

Las medidas corporales se tomaron con calibre tipo

vernier y regla milimetrada de 1a siguiente forma:

ggpggg:gggggg: desde 1a punta del hocico hasta la base de la
cola.

Cola z colocando el animal perpendicular a la regla de manera
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que sólo la cola permaneciera horizontal.

gig: desde el talón hasta el dedo medio sin uña.

95215: desde su escotadura de inserción hasta el borde más
distal.

El anfilisis de lcsdatos en relación al crecimiento,
se ha efectuado a traves del tratamiento estadístico de cada

una de las variablethomando a estas con intervalos de 30

dias,con excepción del primer mes de vida en que se tomaron
intervalos de siete dias.

Se trabajó separadamente con machos y hembras.

Independientementese efectuó el análisis del cre

cimiento de las crias hasta el mes de edad, computándoselos

datos diariamente sin separar sexos. 

Auna parte de los ejemplares se les controló el
crecimiento hasta su muerte natural. otros fueron sac rifica

dos a distintas edades para obtener datos de la morfología

interna . En estos casos se extraian cráneo, huesos largos

cristalinas, aparato genital y pene. Se prepararon las pie
les extendidas para su ulterior comparación. Inmediatamente

de muerto el machose efectuaron frotis de epididimn para

verificar 1a presencia de espermatozoides.
Ademasde las medidas se efectuaron observaciones

sobre la secuencia del cierre y osificación de distintas su
turas.

Los cristalinos fueron secados en estufa hasta pe

so constante en total 10 dias. Las medidas del hueso peniano

y sus distintos grados de osificación de obtuvieron por ob

servación bajo lupa con ocular micrometrico, previa trans

parentación por el metodode alizarina.
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Se tomaron los pesos y medidas del aparato genital

de machosy hembras y luego se efectub el corte histológico

de ovarios, ñteros, vagina y testiculos para comprobarel de

sarrollo y madurez. Las tlcnicas en este caso fueron las usua

les en histologia.

La preparación ósea de los ejemplares entre 1 y 30

dias se efectuó por la tOcnica de transparentación con alisa

rina y las medidas se tomaron en ese material transparentado.

ANALISLS DE LOS DATOS EN RELACION CON EL CRECIMIEITO

De acuerdo a Brody (1943) el crecimiento puede

definirse comoel cambio irreversible en el tiempo, en la mag
nitud de la dimensión de una medida o función. El anllisis

cuantitativo del crecimiento puede llevarse a cabo de distin

tas formas, una de ellas es el establecimiento de leyes del

crecimiento, que consiste en el intento de fijar alguna fór
mulaa las distintas curvas.

Si se grafican la serie de puntos obtenidos de

los datos del crecimientopara las distintas variables, estos
datos pueden muybien aproximarse a diferentes funciones ma

temáticas (Bertalanffy, 1949). En el caso del presente traba

Jo se efectuürcn pruebas con distintas funciones, encontrln
dose que los datos en la mayoria de los casos se ajustan a la

curva de tipo sigmoidea, que se expresa por la siguiente fun

cion en su forma integrada:

A

-Coxi
y.

1*80.

donde a A es igual al valor asintótico
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B: ee el velar de (Apy) en el tiempo O.

c: ee el ritmo pctenciel de crecimiento.

Lctke (1925; Bertelenrri (1949).

Desde elneciniento heete el nee de vide, en.que ee

hen cuentiricedo Ice detoe dierienente, ee obeerie por el con

trerio une correleción de tipo lineel, con excepción del pe
co eorporel, de lee dietintee verieblee nortológicee, recpee
to el tiempo, de le forme:

y: e + bz

y pere el peeoz

yu e+ be"

Por otre parte, el crecimiento puede repreeenter

ee o por eu teee de genencie ebeolute en función del tiempo,

o por le teee reletive inetentlnee o poroentuel. Eete ñltine
de ueo corriente en los trebejoe de enllisie de crecimiento,

puede expreeereeporle siguiente rómles

t - t1

En le teble I° 2.29. ee exponen 1oe detoe de ee

te teee pere cede verieble. .
Todoel treteniento cuentitetivo ee encuentre

reeunido en 1.- Figuree 1° 2.1. el 24. y Teblee n° 2.1. el

24.. de cure-obeerveción pueden deduciree elgunee conclusio

nee de interes, pere lo enel ee herl un enilieie del compor
tenientc de cede Veriebie en estudio.
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En los gráficos, las curvas construidas en base a

los datos calculados se superpcnen a las correspondientes a los
valores observados.

En este último caso el punto corresponde a los valo

res medios, la barra vertical a los valores máximosy minimos,

la pequeña barra horizontal a una desviación standard y los

rectángulos a 2 error standard por abajo y arriba de la media .

A partir de los 11 meses de edad los datos se han

agrupado en clases de edades, abarcando cada clase 5 meses de

edad absoluta, ya que por un lado no se contaba Con valores

suficientes para efectuar un analisis estadistica mes a mesy

por otro a esa edad la curva de crecimiento ha alcanzado 1a

asintota por lo cual no se Justifica un análisis másminucioso.

PESO CORPORAL

Esta es una de las magnitudes corporales que más

se ve afectada, tanto por las condiciones del medio fisico, co

mopor la actividad desarrollada por los individuos de acuerdo

a su temperamento, por lo que la variabilidad individual es muy

grande. Este fenómenose pone de manifiesto en la gran disper

sión de los valores respecto a la media comolo demuestran los

elevados valores de la desviación standard.

i La observación de las tablas 2.1., 2.2. y figuras

2.1., 2.2. nos permite verificar que los animales machosaumen

tan de peso hasta la edad de 11 meses donde la curva alcanza

la asintota , en hembrasel peso aintótico se alcanza a los

10 meses de edad, siendo los pesos medios mensuales en estas

menores que en los machos.

En peso disminuye cuando los animales envejecen,

lo que se hace más evidente cuando se construye la curva de
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crecimiento individual, algunos de cuyos ejemplos se muestran

en las figuras 2-36, 2-37. Esta disminución de peso es más.a

centuada en las hembras figura 2.2 a partir de los 15 meses de
edad.

En los machos el peso máximo fue de 74 grs. a la

edad de 16 meses. E1 peso medio para la población de la colo

nia es de 43,13 i 19,76 y se alcanza a la edad de 5 meses.

En las hembras el peso máximofue de 69 grs. a los 17 meses

y el peso medio para la colonia también se da a los 4 meses y

es de 38,76 i 17,38.
PESO DE LOS CRISTALINOS

Puede decirse que es la única variable que expe

rimenta un crecimiento continuo con la edad. Este crecimien
to comoen todos los casos es acelerado en los primeros me

ses, luego se va amortiguando hasta hacerse muylento pero

continuo, alcanzando un valor máximoen los machos más viejos

de 25 m3., y de 23 mg. en las hembras.

La curva de ajuste se expresa por la función siguien

y n A - Be'cx

Tablas 2.3, 2.4. y Figuras 2.30. 2.40

LONGITUD CORPORAL

Comoen el caso del peso se evidencia un rápido in

cremento de 1a tasa de crecimiento hasta el primer mes de edad

y un decrecimiento de la aceleración entre el primer y segundo

mes de edad y luego un crecimiento más lento pero bien definido
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hasta los 8 meses de edad, en que alcanza la asintota con un

valor para los machosde 120,52 m. La longitud minima alcanza

da es de 130 m y ae da ya en machos de 9 meses.

La tasa de crecimiento de las hembras sigue el mismo

ritmo que en los machos, alcansindose la asintota a los 10 me

ses con un valor de 118,15 m, pero comoen el caso del peso,

los valores promedio mensuales son sitmpre menores que en los

machos. La longitud miximapara las hembras de la colonia fue

al igual que en los machos de 130 m que se da en hembras de

mts de 16 meses.

Los valores calculados disorepan algo ocn los obser

vados a partir del primer mes alosnslndose laasintota en es

tos casos a una'edad menor y con valores menores que los empi

rioos, Tablas 2.5., 2.6. y Figuras 2.5., 2.6.

ENGITUD DE LA COLA

ha este caso debe tenerse en cuenta que la mismaes

un apbndice delicado que sufre frecuentes deterioros por la ao

tividad de los animales en la Jaula, comoasi tambitn por el ma

nipuleo de los ejemplares para obtener los datos, por lo cual los

valores medios deben tomarse comouna tendencia pero no comova

lores comparables.

La tasa de crecimiento es alta hasta el segundomes

de edad, disminuyendoluego hasta el sttimo mes en que se alcan

za la asintota con un valor de 84,20 ¡In de longitud. La longitud

minima se da a los 10 meses con 98,00 m. m las hembras la asin

tota se alcanza a.lcs cinco meses con un valor de 80,00 Il y el

valor minima de 90,00 ¡la se da a los 6 meses.
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La diferencia entre los valores observados y calcu

lados no es tan pronunciada comoen los casos anteriores, dan

dose solamente a la edad menor en que se alcanza la asintota.

Tablas 207o, 2.8. y Figuras 2.7., 2080

LONGITUD DE LA OREJA

Este órgano llega a su valor definitivo a la edad

de 10 meses con un valor asintótico de 17,25 mmen los machos

y 16,84 mmen las hembras. E1 valor máximo, tanto para machos

comopara hembras es de 19,00 mmy ya los presentan los anima

les a los cuatro meses.

En el caso de los valores calculados la asintota se

alcanza a edades menoresJPablasy Figuras 2.9., 2,10..W
E1 crecimiento del pie e: muyrapido y se puede de

cir que a los dos meses ya ha alcanzado su valor definitivo, os

cilando este alrededor de una media de 21,00 mmen los machos y

de 20,00 mmen las hembras, con un rango de variación entre 19,00

y 23,00 mmvalores observados a lo largo de todas las edades.
Los valores calculados en este caso no difieren de

los observados. Tablas 2.11., 2.12 y Figuras 2.11., 2.12.

LONGITUD DEL FEMUR

Comoes de esperar el crecimiento de este hueso a

compañaal crecimiento general del cuerpo. La asintota se alcan

za a los 10 meses con valores promedios de 20,00 mmtanto en
machos comoen hembras. Es decir el fámur crece hasta esa edad,

aunque despues de los 11 meses algunos ejemplares pueden llegar
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a medir hasta 22,00 mm.Aqui vuelve a presentarse el fenómeno

de una disparidad con los valores calculados que son menores

y su máximase alcanza a los cinco meses. Tablas 2.21., 2.22.

y Figuras 2.21., 2.22..

LONGITUD DEL HUMERO

A1 igual que en anterior el hueso acompaña al

crecimiento general, 5610 que en este caso la asintota se alcan

za a los 9 meses con un valor promedio de 15,00 mmtanto en ma

chos como en hembras. El valor máximo se da a los 10 meses en

los machos y es de 17.00 mm. En las hembras este valor también

es de 17,00 mmy se alcanza después de los 11 meses. Tablas

2.23., 2.24. y Figuras 2.23., 2.24..

CRANEOMETRIA

Se han escogido cuatro variables del cráneo para

seguir su desarrollo con la edad. Este número resultó de 1a

selección entre otros caracteres investigados, que no aporta

ban diferencias en cuanto a agregar datos que posteriormente

fueran de interes para la determinación de la edad.W —
Comoen el caso he los otros caracteres. este tie

ne un crecimiento exponencial hasta el segundo mes de edad, a

mortiguándose despues 1a tasa de crecimiento hasta los ocho me
ses donde se alcanza 1a asintota en los machos oscilandc este

alrededor de los 28,00 mm.En las hembras el valor asintótico

oscila alrededor de los 27,00 mmy se alcanza a los nueve meses

Tablas2.13., 20140y 20136.2.140



ANCHO BICIGOMATICO

Comoen el caso de la longitud total del cráneo la ma

yor proporción de crecimiento respecto al crecimiento total se da

a lo largo del primer mes de edad, luego hay un crecimiento más

lento hasta los siete meses en los machosy diez en las hembras,
edad en que se alcanza el valor asintótico que oscila alrededor
de los 15,00 mm.

Es de hacer notar que si se efectúa un análisis de

las relaciones de longitud total del cráneo respecto al ancho

bioigomático y de áste respecto al ancho de la caja craneana se

pone en evidencia alguna de las modificaciones que sufren los
cráneos durante el crecimiento.

Asi en el primer caso la relación ancho bicigomátioo/

long. cráneo se va haciendo cada vez menor con el desarrollo

de los animales, demostrando un alargamiento del mismorespecto

a la edad. Figura 2.25. Lámina 2.3.

Por otra parte si se efectúa la relación entre el
ancho de la caja craneana a la altura de la bulas timpánicas

respecto a la porción anterior del arco bioigomático por detrás
de los huesos mandibulares, se observa que esta relación va sien

do cada vez menor, lo que nos está indicando mayor desarrollo

del arco cigomátioo respecto al ancho craneano a lo largo del _
crecimiento del mismocon la edad. Figura 2.26. Lámina 2.3.

LONGITUD DEL DIASTEMA

La observación de los datos permite comprobar que

el diastema aumenta a travás de los tres primeros meses de edad,

estabilizándose, los valores, alrededor de los 7,5 m, tanto en
machos oomoen hembras. Es apreciable un pequeño aumento a partir

de los ejemplares de 21 meses. Puede interpretarse comodebido

a la retracción de la serie molar por desgaste y párdida de algunos
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molares, en los animales más viejos, que hace que se maximice

el largo del diastema, tanto es asi que el valor máximode la

misma se obtiene en ejemplares machos.a partir de los 26 meses

con un valor de 9,4 mmy en las hembras a partir de los 20 me

ses con un valor de 10,8 mm.Tablas 2.19., 2.20. y Figuras 2.

19., 2.20.

LONGITUD DE LOS NASALES

El crecimiento de los nasales en longitud esta in
timamenterelacionada con la longitud total del craneo. La ta

sa de crecimiento es alta hasta los 3 meses de edad, luego se

hace más lenta hasta los ocho meses,en los machos,en que se

llega a la asintota, con un valor de 10,80 mm,en las hembras

el valor asintótico se alcanza a los 11 meses y es de 10,30 mm.

Tablas 2.170.2018 y Figuras 2.17., 2.18.

En la figura 2.27. se han graficado las ganancias

absolutas de peso y longitud corporal en función de la edad

expresada en meses. En las curvas se marca el punto de infle
xión a la edad de un mes.

Se ha analizado el grado de cierre de la sutura
eartilaginosa distal del fémur y proximal del hñmero, logran

dose separar cuatro clases o-grados de ositisaeión (Lin.2.4).

En el primer caso las epifisis estan completamentesueltas 3
en el segundo las suturas están afin abiertas pero ya no se se

paran con facilidad del resto del hueso 3 dentro de la terce

ra clase se ubican en un proceso de osiricación más avanzado

pero la separación permaneceobservable; en la cuarta clase
la epifisis está completamenteosificada aunque afin es visible
la linna de osificación, correspondiendo este último caso a a
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nimales viejos.
En el caso del fémur se sigue la misma secusnoia

de osíficación aunque la misma es menos oonspicua que en el

húmero.Lñm1ns 2.4.

Se efectuó la observación de la secuencia de osi
tieaoión o cierre de distintas suturas eraneanas.

Se tuvo en cuenta las siguientes suturas:
1- Presrenoides- basiesrenoides

2- Basiesrenoides-basiooeipitsl
3- Cóndilo-basioeeipital
4- Entre ambosparietales

5- Emoseipitsl-supraoeeipital
6- Entre psrietales y frontales

Hasta la edad de dos meses todas las suturas arri

ba citadas estan aún abiertas.

En ejemplares de 3 meses ya se ha osiricado la su

tura eóndilo-basioooipital, situación que se mantiene hasta la

edad de 6 meses. Entre esta edad y los 10 meses se osifioan su

cesivamenteexooeipital-suprooeeipital, prestenoides-basiesre
noides y basioocipital-basiesfenoides y por último aquellas su
turas correspondientes a la región dorsal del erlneo. En ejem

plares de 8 y 9 meses de edad aún Á; visualizan abiertas las su

turas entre parietales y entre estos y los frontales . Apartir
de los 10 meses la mayor parte de los erñneoe están completamen

te osirieados, aunqueen algunos easos el eierre total de las
suturss dorsales afin no se ha completado.

Se puede resumir, entonces'que las suturas se van

esifieando en la siguiente secuencia:
1-cóndile-basioeeipital; 2- exoeeipital-supraoeeipitals 3- pres
fenoides-basiesrenoides34- basiesfenoides-basioeoipital3 S-en
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treparietalec ¡ 6-parietal-rrontal .

COLORACIOH

La coloración ha cido tipificada según el "Atlas de
Colores" dc C. y J. Villalobos (1947).

Se analizó la coloración en la linea media dorsal ,

loa flancos y el vientre. En la Tabla H° 2.40. ce especifican
loa valores observados.

Los animales adultos prceentan un tinte dorsal cac

taño amarillento, que caen dentro de la gana ¡la oscura del

tinte 0, y que ae torna nóa claro en los flancos. La región ven

tral es en cambiogrieacea con algunoa pelea anarillentoc.
Aloa tree meneaalcanzan la coloración definitiva.

Loa ejemplarec de uno y doc neeec con levemente ¡le

claros en la región dorsal, con menosproporción de pelo. caeta

fica y presentan el vientre con una tonalidad uña anarillenta

que los adultos.
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METODOLOGIA PARA ESTRUCTURAR UN PATRON DE EDADES

En primer lugar se trató de establecer quó para

metros morfológicos se correlacionan mejor con el crecimien

to y por lo tanto con la edad de los animales. Para seleccipp

narlo se efectuó un análisis de correlación múltiple, tanto
para machos como para hembras, de acuerdo a1 mótodo de Dra

per y Smith. Tablas l° 2.25., 26, 27 y 28.

El examen de estas tablas y de sus complementos

con lostest de significación permite verificar que el peso de
los cristalinas es 1a variable con mas alta correlación con la

edad, ( r= 0,80 para machos y 0,75 para hembras). Este grado

de correlación con la edad del peso de los cristalinos ya se

puso en evidencia en las curvas de crecimiento (Figuras 2.

3, y 2.4.) que demostraron su crecimiento continuo durante to

da la vida. Por otra parte comose explica en el capitulo III

los cristalinos no se ven afectados o son independientes de

1a influencia de los factores ambientales. Por lo tanto puede

considerarse a este parámetro comoel mejor estimador de la e

dad y se lo ha seleccionado comobase para la construcción de

un patrón de edades.

Aunquesi se trabaja con el peso de los cristalinas,
es factible separar varias clases de edades, entre distintos

rangos de edad absoluta, se prefirió analizar diversos crite

rios para determinar clases, que pudieran ser caracterizadas

por otras variables y que fueran representativas del ciclo bio

lógico de la especie. Para ello se tuvo en cuenta la tasa de

crecimiento de las distintas variables y la edad en la que en

1a mayoria de ellas se alcanza el valor asintótico. De lo ex
puesto en paginas anteriores se ve que es facil separar los ejem
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plares de uno y_dos meses, donde se da la máxima aceleración

del crecimiento y por otra parte se v6 que prácticamnete el de

sarrollo se detiene para la mayoria de los parámetros a la edad

de diez meses. De esto puede deducirse que llegan a la adultez
a esa edad.

Sobre esta base se separaron cuatro clases de eda

des, abarcando cada una distintos rangos de edad absoluta (Ta

blas 2.30., 2.31.). Junto-con el peso de los cristalinos se uti
lizan otros caracteres complementarios, teniendo en cuenta a

quellos que en el análisis de correlación múltiple tuvieron coe

ficientes de correlación superiores a 0,7 (Tablas 2.25.-26) aun

que el test de significación en algunos casos indicará que no

agregan mayor información comoestimadores de la edad (Tablas

2.27.-28).

En las figuras 2.28; 2.29. se grafican los valores medios de

las variables para cada clase de edad, con sus respectivas des

viaciones, rangos y error standard. La falta de superposición

en los rectángulos de los gráficos es una indicación virtual de

la significación estadistica de las diferencias entre las cla
ses consideradas.

El análisis de la variancia simple da tambión una

alta significación p< 0,01. .

Otros criterios utilizados para caracterizar las
cuatro clases de edades fuó el grado de osificación de las epi

fisis de los huesos largos ( Lámina2.4.) el desarrollo rela
tivo del cráneo (Lámina 2.3.) la coloración del pelaje y la ma

durez sexual.

A través del grado de osificación de las suturas e

pificiales del hñmeroy fómur, se pueden separar cuatro clases
coincidentes con las determinadas por las medidas corporales.
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Sin embargo comose ve en la lámina 2.4oexiste una.quinta cla

se que correspondería a los adultos mas viejos, donde a un au

mento en el grosor diametral se le sumauna mayor solidez en

las epifisis con las escotaduras menosmarcada lo que dan en

conjunto un aspecto más robusto al hueso.

La morfología del cráneo también permite separar cua

tro clases, aunque no tan claramente comocon las otras varia

bles, ya que la osificación del mismoaparentemente ss muyra

pida.

Comose observa en 1a figura 2.25. existe un cam

bio gradual en las dimensiones relativas de largo-ancho, lo que

permite una separación en clases más perceptibles que con el

grado de cierre de las suturas.

En cuanto a 1a madurez sexual, aunque este punto

se discute en detalle en.el capitulo de reproducción, se pue

de adelantar que los apareamientos recien son positivos en mas

de un 50 % de los casos a la edad de tres meses. Sin embargo es

dificil, particularmente en el caso de las hembras,decir que

son inmadura-sa edades mas tempranas ,ya que los cortes histolo

gicos revelan que los ovarios están completamentedesarrollados

a 1a edad de un mes y lo mismo puede decirse de 1a vagina. Pue

de suponerse que existe un ciclo hormonalno fértil que evita

que los animales se reproduzcan a edad tan temprana o puede de

berse también a problemas de comportamiento. '

Las clases de edades caracterizadas por sus valores

biometricos que se exponenen las tab las 2.30., 2,31. y figu

ras 2.28., 2.29. abarcan las siguientes etapas del ciclo de vi
da de 1a especie:



CLASE I z

CLASEII:

CLASEIII:

CLASE IV:

Los animales están en pleno crecimiento; los órganos

genitales están desarrollados pero no son fertiles.
Esta clase se separa nitidamente de las restantes.
Edad absoluta 1 mes.

Esta clase se separa del resto, pero la tasa de ore
eimiento entre esta y la siguiente disminuyenotable
mente oon respecto a la anterior. Edad absoluta 2 me
ses.

La mayoria de los parámetros morfológicos continuan

en crecimiento aunqúea distinto ritmo. La osirica

ción es practicamente total y se alcanza el color de
finitivo. Edad absoluta entre tres y nueve meses.

Conexcepción de los.cristalinos que continuan cre

ciendo, los animales han alcanzado su desarrollo de

tinitivo que puede oonsiderse caracteristica de 1a
especie. Dentro de esta clase de edad podria separar

se a los animales más viejos, no por las medidas cor
porales, sino por ciertos rasgos morfológicos como

el desgaste de los molares, el engrosamiento en dil

metro de los huesos largos, el aspecto del pelaje y
por supuesto el peso de los oristalinos. Edad abBOIu
ta 10 meses o más.
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CARACTERIZACIONDELASCLASESDEEDADES(Continuación)

Indice

anchobicigomñtico Long;totaldelcráneo

83

Indice

anchocajacransana

anchobicigomático

83

suturssdelcráneo

sutura:huesoslargos

56.7

112,4107,5

sinosiricar

sinoeificar,las epifisisseseparan delhueso

II

55.755.3

93:397.0

sinosificar

sinosificarpero yanoseseparan

III

55.054.5

93.091.3

osificadasexcepto aquellasentreparitales yentreparietalesy frontales

enprocesodeosiri cación,perolasutu raesvisible

IV

54.054.1

87.084.5

Completamenteosificadas

completamenteosifi cadasJenlosanimales masviejosnosevi sualizalasutura
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DESARROLLO DE LAS CRIAS DESDE EL NACIMIENTO HASTA EL MES DE

EDAD

A lo largo del primer mes de vida tiene lugar 1a fa

se de rápido crecimiento lo que se pone de manifiesto en el

tipo de curva exponencial que se desarrolla ( Tabla 2.32. Figs.

2.30. al 35.) correspondiendo a la fase de maximaaceleración

de la curva logistica.
Los parametros considerados fueron: peso del cuerpo,

longitud cabeza-cuerpo, longitud de la cola, longitud de la
oreja, longitud del pie y el peso de los cristalinos. Conex

cepción del peso corporal todos los demásmuestran una rela

ción de tipo lineal con la edad, cujo gradiente va disminuyen

do a medida que se avanza en el crecimiento. Los datos corres

ponden a los mismos animales ( 106) a los que se les siguió

el desarrollo a medidaque crecian. En cuanto a los cristali

nos se obtuvieron hasta cinco pares por dia de edad.

La dispersión en el peso de los cristalinos se debe
ria a que no se contó con suficientes datos, sin embargose

evidencia la tendencia de un crecimiento exponencial en estos
primeros dias de desarrollo (Figura 2.31.).

El aumento súbito en la medida de la oreja, alrede

dor de los 15 dias como se ve en la curva de crecimiento

(Fig. 2.35.) se corresponde con el momentoen que la misma se

abre completamentey su porción distal se separa del cuerpo .

Tanto en la longitud del pie comoen la de la oreja

el crecimiento se atenua rápidamente al ir alcanzando los 30

dias.
Las crias nacen completamente desprovistas de pe

los, apenas se nota el bello fetal o lanugo muyescaso: los
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ojos y las orejas están cerrados, se muevenpoco y no salen

del nido. Se puede distinguir el sexo, por la distancia en

tre la genitalia externa y el orificio anal, que es visible
mente mayor en los machos.

Al segundo dia comienza a aparecer una inci

piente coloración negruzca en el dorso debido al nacimiento

del pelo, pero el vientre y las patas continuan rosados, se
insinuan las callosidades plantares posteriores, comounos

pequeños puntos negros.

A1tercer dia el rostro presenta una pelusa
blanca y aparecen la vibrisas . Se notan las marcas de los

incisivos. Tienen movimientosespasmódicos. Las callosida

des plantares bien marcadasen las patas traseras, de color

negro.

En el quinto dia la porción distal ds las o

rejas comienza a distanciarse del cuerpo. Aparece una pelu

sa color amarillento-rojizo en todo el cuerpo, mas pronun

ciada sobre la región frontal. Tienen las uñas desarrolla

das y se arrastran sobre el vientre de manera muytorpe al

ser molestados.

Al sexto dia tratan de erguirse sobre las

patas posteriores pero pierden el equilibrio; han cortado
los incisivos superiores, mientras que lcs inferiores es

tan asomando. La cabeza y el dorso cubiertas de pelo sua

vs color pardo amarillento, siendo blancos en el vientre.
A los nueve dias se desplazan sobre el vien

tre, con las patas posteriores abiertas, no tienen mucha

estabilidad, a1 querer desplazarse giran sobre si mismos.

A1pelaje pardo-amarillento se le sumanpelos negros en el
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dorso. Vientre blanco grisaceo. Uñasbien visibles.

A los once dias las orejas comienzan a a

brirse, pero los ojos permanecencerrados. Se alejan del
nido a bastante velocidad, con las patas extendidas. Los
incisivos desarrollados.

A los trece dias logran limpiarse el hoci
co sin perder el equilibrio. Algunos comienzana abrir los

ojos y en la mayoria las orejas están abiertas.

A los quince dias han abierto los ojos. Ya

son agresivos y tratan de morder. Los incisivos comienzan

a tomar color amarillento.

Apartir de los veintiun dias el aspecto es

semejante al de los adultos, aunque el color del pelaje es

aún pardo grisaceo con algunos pflos rojizos. El pelo creci

do del vientre oculta las mamas.Tratan de escapar de 1a

jaula cuando se los manipulea. Aunque siguen mamandoya se

alimentan de comida sólida y toman agua de las mamaderas.

‘ Comoya se ha dicho, a los treinta dias se

los separa de la madre. Esta secuencia en el desarrollo es

particular en algunos roedores comolo demuestran los tra

bajos sobre Rattus assimilis (Taylor, 1961), 93229322};

nuttallis (Linzay and Linzey, 1967); gggggxgggg_gggggipiy

gig; (Pucrnelle, 1952). ggggglg_ggigggálgzgg (Puig y Nani,
inédito). Lo mismopuede decirse respecto a las formas de
crecimiento de los valores métricas de las variables consi

deradas.
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DISTINTOS ASPECTOS DE LA REPRODUCCION EN CAUTIVERIO

DESARROLLO FUNCIONAL DEL APARATO GENITAL DE LAS HEMBRAS

La observación de los cortes histológicos de los
ovarios en hembras de distintas clases de edad, permite a

preciar que el 80%de los ejemplares de 1 mes presentan ova
rios funcionales con foliculos en avanzado estado de madura

ción, algunos foliculos de Graaf y cuerpos amarillos de ovu

lación. Las vaginas tienen en general el epitelio engrosado,

keratinoso, que se va descamandoen la cavidad vaginal, indi

cando que las hembras estaban en estro en el_momento en que

fueron sacrificadas. En cuanto al útero, se dan dos situacio

nes, aquellas hembrasque presentaban la vagina abierta en el.
momentoen que fueron sacrificadas, muestran el útero con cieru

ta turgencia y vascularización, mientras que aquellas con 1a

vagina cerrada, el estado del útero es tal comoel descripto

para los animales inmaduros, es decir los mismos son muydel

gados, translñcidos, sin vascularización. Diñmetromedio:

1,25 mm.

De acuerdo a lo descripto, los animales a la e

dad de 1 mes, ya estarianrmaduros sexualmente, ya que un gran

porcentaje muestran signos de haber completadoel ciclo estri

co. Sin embargo en ningún caso los aparcamientos fueron posi

tivos. Esto nos estaria indicando 1a existencia de un ciclo

estrico esteril, comofue descripto para Rattus assimilis (Tagb

lor, 1961).
Greenwald(1956), describe un ciclo estGril aso

ciado con la pubertad en Migrotug californicus comoun estado

de desfasaje o falta de sincronización en el balance de las re
laciones hormonalesentre pituitaria y las gonadas. En el ca
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so de este ciclo hay ovulación pero no.se implanta el óvulo.

En Akodon el 80 % de las hembras examinadas presen

tan la vagina abierta a los 45 dias de nacidas, pero recién se
reproducen entre 30 y 45 dias mas tarde.

A los dos meses el porcentaje de animales sin signos

de actividad sexual se mantiene en un rango de 20 %. En este ca

so los ovarios son de pequeño tamaño, ( peso medio 8,2 mg contra

12,0 mg para el 80 % de la misma edad), observándose un gran es

troma y la capa germinativa, con gran cantidad de foliculos pri

marios. En cuanto a la vagina, los animales inmaduros presentan

un epitelio simple sin keratinización. En la luz de la vagina no

se encuentra ningún tipo de células. En el 80 % de los ejemplares

el estado de la vagina es tipico de las distintas fases del ciclo
estrico. Ovarios maduros con foliculos de Graaf.

Apartir de los 3 meses los animales en su totalidad

son sexualmente maduros, comolo demuestra ademas el gran por

centaje de aparcamientos positivos.
El desarrollo del tracto genital a partir de los 3 me

ses en adelante no denota mayores variaciones. Los animales mues

tran signos de estar activos sexualmente hasta una edad avanzada,

se registraron aparcamientos positivos hasta los 22 meses.

Por otra parte no se diferencian los ovarios en cuan

to a su estado funcional y tamaño, a traves de los meses del año,

a diferencia de lo que ocurre en la naturaleza que durante los me

ses de invierno se produce una regresión ovarios (Capitulo I, pp.

17 ). correspondiendo en este caso a un periodo de reposo sexual.

A partir de los 30 meses de edad las hembras presentan

ovarios con gran cantidad de folioulos en los primeros estados de

desarrollo que aparentemente no llegan a madurar. El peso medio de

los ovarios va disminuyendo a partir de los 26 meses, lo que co
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rresponde con lo descripto precedentemente. Estos fenómenos es

tarian indicando el decrecimiento de la actividad sexual a eaa

edad. Otro factor determinante de incapacidad reproductora en

animales de más de 22 meses se debe al elevado porcentaje de

hembras que presentan una determinada patología uterina como

se describe en la página 198.

Los ovarios crecen hasta la edad de cuatro meses,

en que se alcanza el peso medio para animales adultos que os

cila alrededor de los 20 mg.

En la Tabla 2.41. se han discriminado los pesos me

dios para cada edad. Comose aprecia por los altos valores de

la desviación standard la variabilidad en el peso de los ovarios

está correlacionada con el estado funcional de los mismosy no
con la edad de los animales.

Comoya se ha observado en distintas especies de ro

edores, el cierre o apertura de la vagina, no sirve comocrite
rio para determinar la madurezy actividad sexual.

I En el bioterio la disección de las hembras que pre

sentaban la vagina abierta reveló que todas se encontraban en

estro. Por otra parte los apareamientos realizados con hembras

¡guepresentaban el orificio vaginal cerrado siempre fueron nega
tivos.

Estas observaciones permiten concluir que la apertu

ra vaginal se corresponde con el estro, momentoen el cual las

hembras son receptivas;

El mayor porcentaje de apareamientos positivos se da

entre los cuatro y once meses de edad, observándose una declina

ción hasta los 22 meses, edad en que se dan las últimas paricio

nes. Sólo se registró un caso de parición en una hembra de 27

meses que tuvo una cria y la devoró al dia siguiente del nacimien
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to.
El examende los preparadasde ejemplares entre 1 dia

y el mes de edad, demostraria que la madurez sexual se alcanza

entre los 15 y 30 dias, ya que los preparados correspondientes

a animales de menor edad, muestran un ovario constituido por

un gran estroma y algunos foliculos primarios, mientras que a

los 15 y 21 dias ya se evidencia una mayor cantidad de folículo:

primarios, en distintos grados de desarrollo.

CICLO ESTRICO

Son animales poliéstricos de ovulación espontánea.

El ciclo estrico se controló por lavados vaginales, efectuados

con micropipeta y solución fisiológica. Los lavajes se‘realiza

ron dos veces por dia, alrededor de las 10 de la mañana y de

las 19 horas de 1a tarde. En ciclo tiene una duración de cuatro

dias y en el laboratorio tiene lugar durante todo el año. En el
caso de las hembras examinadas los ciclos son continuos no ob

servándose periodos de anestro o diesto prolongados.
La duración de las distintas fases del ciclo es a

proximadamentela siguiente:
Proestro: 10 a 12 horas

E2322: 48 horas

Metaestro x diestro: 36 horas
Los primeros ciclos regulares se han verificado en

hembras de 30 dias de edad y se lo pudo seguir hasta en hembras

de 28 a 30 meses. A partir de esta edad, aunque las hembras e

xaminadas fueron pocas, pudo comprobarseciertas irregularida

des, particularmente diestros prolongados, lo que esta en rela
ción con la regresión que se ha observado en el ovario.
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DESARROLLO FUNCIONAL DE LOS MACHOS

Comocriterio para determinar el estado funcional de

los machosse tuvo en cuenta el peso de los testículos y la pre

sencia de espermatozoides en los mismosy en epididimo.

El testiculo experimenta un rápido crecimiento has

ta la edad de cuatro meses donde se puede decir que alcanza el

valor del animal adulto. A partir de esa edad el tamaño y el

peso son muyvariables dependiendo este último de la actividad

sexual. El peso medio del testiculo de una adulto oscila alre

dedor de los 198 mgpero con un rango que se extiende entre los

160 y los 320 mg. El diámetro máximoo longitud testicular es

una medida más constante y la media para los adultos es de 10,67

mmcon un rango de 10-11,5 mm. Tabla 2.33.

A la edad de 1 mes se observa la presencia de esca

sos espermatozoides en testículos, pero los frotis de epididimo

dan resultados negativos. A los 2 meses la actividad espermato

génica del testiculo es mayor y un 40 %de los animales presen

tan espermatozoides en epididimo.

Al igual que en las hembras el máximo de actividad

sexual se da entre los cuatro y once meses de edad, a los dos

meses de 10 apareamientos sólo dos resultaron positivos y de a

quellos realizados con machos de tres meses el SO% fueron posi
tivos.

Aparentemente no existe una regresión sexual co

mo en el caso de las hembras, ya que machos de edad aVsnzada

presentan gran actividad testicular con abundantes espermato
zoides en epididimo.
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PERIOQQ QE GESTACIQ!

Para calcular la duración de 1a gestación se tuvie
ron en cuenta aquellos apareamientos en que el macho era se

parado de la hembra al dia siguiente de haber sido apareados.
Esto se registró en un total de 113 casos.

Los valores obtenidos se observan en la Tabla 2.34.

y en la Figura 2.333 se encuentra graficada la distribución
de frecuencias.

En periodo de gestación tiene un valor medio de

25,21 2,2 dias. Al hacer el analisis de las frecuencias se ob
serva una distribución de frecuencias simótricas con una moda

de 25 dias en el que cae el 30%de los casos, semejante a 1a

media. El 72,6 %de los casos tiene un periodo de gestación

que cae entre los 24 y 26 dias. En rango va de 22 dias 4,5 %

a 29 dias 1,7 %.

No se encontró ninguna correlación entre el tiempo

de gestación y el número de crias por cam'ada. (Figura 2.143)

Asi por ejemplo camadas de uno o dos ejemplares tuvieron una

gestación que va desde los 22 a los 28-29 dias. Conviene acla

rar que estas observaciones-correSponden a crias nacidas vivas,
no se conoce en estos casos si la camada fue más grande y las

hembras devoraron el resto, ya que en casos de gestaciones lar

gas corresponde a hembras muy jóvenes y primerizas. Por otra

parte hembras con camadas más numerosas de 8 a 10 ejemplares

gestaron en 25 a 26 dias.

En cuanto a'la relación entre'dias de gestación y

edad de la madre, los valores medios más altos se dan en hem

bras jóvenes de 2 a 3 meses de edad ( Tabla 2.34.).

Efectuando el análisis individual en hembras que

han tenido una serie de aparcamientos consecutivos se observa

en la mayoria de los casos un decrecimiento en el tiempo de
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gestación en los sucesivos partos. Asi hembras cuyas primeras

gestaciones duraban 26-27 dias disminuian luego a 24 y afin 22
dias.

Para estos calculos no se tuvieron en cuenta las pre
ñeces debidas a celos post-parto ya que en estos casos se evi

dencia un acortamiento del periodo de gestación cuyo valor me

dio es.de 23,2 Ï 1,5 dias en comparación de los 25,2 dias de

la media general.

Debido a la gestación las hembras experimentan un

aumento del peso corporal de 12 i 2 g respecto al peso medio

correspondiente a la edad.

TAMAÑO DE LA CANADA

E1 número medio de crias por camada, calculado sobre

193 partos fue de 4,6 i 1,8. La distribución de frecuencias da

una moda de 5 crias que está muy cercana a la media (Figura 2m

40.). E1 71 %de los valores caen entre las 3 y 6 crias y el

rango va desde una cria 6,2 % a 10 crias 2,0 %.

El número de crias por camada aumenta progresivamen

te con la edad de la madre (Figura 2. 39. y Tabla 2. 34.), al

canzandose el máximo en hembras entre los 6 y 10 meses de edad

para luego disminuir en animales más viejos. Este hecho se pone

bien en evidencia considerando los sucesivos partos de cada hembra
individualmente.

Negus y Pintar (1965) demostraron para Microtus

montanus, un gradual aumento en el número medio de crias a medida

que aumenta el número de partos, descendiendo cuando las hembra

envejecen. Lo mismoocurre en Microtus californious (Hoffman,

1958).
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Para Akodonazarae hunteri (Thomas), citado por

De La Barrera (1936) se da un número de crias por camada de

5 a 7.

La proporción de sexos calculada sobre un total de

946 crias, fue 495 hembras y 451 machos, 52 y 48 %respecti

vamente, lo que puede considerarse una proporción de 1:1 g

test de x2 32,04 p7o,9o.
Se verificó que la proporción de sexos no se modifi

caba con el envejecimiento de 1a colonia, fenómeno que se ob

servó en la especie Calomzsmusculinus criada en cautiverio

( de Villafañe, 197o).

Las hembras poseen cuatro pares de mamas, un par
inguinal, un suprainguinal, un par axilar y un subaxilar.
Teniendo en cuenta el número promedio de crias no existe nin

guna dificultad en 1a utilización por las mismas, en los ca

sos en que la camada fue de diez crias todos fueron amamanta

dos sin dificultad, pero una proporción de ellas fueron de me
nor tamaño.

CELO POST-PARTO

Para comprobarla existencia de'celos post-parto,

se tuvieron en.cuenta aquellos apareamientos en que el macho

era retirado de la Jaula a1 dia siguiente del parto. Deun to

tal de 50 casos en que se procedió de esta forma, 30 resultarón

positivos. Es decir, un 60%de las hembras fueron receptivas

el mismodias del parto, por lo cual se infiere que tiene lu

gar el estro dentro del termino de las veinticuatro horas de
la parición. El éxito reproductivo en estos casos fue indepen
diente de la edad de las hembras, ya que se comprobó en animales

entre los 3 y los 22 meses de edad.
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La duración media de la gestación debida a celo

post-parto fue menor que la duración media general de gesta

ción para la colonia, correspondiendoun valor para el pri

mer caso de 23,2 i 1,5 dias, mientras que para el segundo ca

so rue de 25,2i 2,2 dias.

El tamaño medio de la camada es de 5,0 crias, en

comparación con el valor de 4,7 crias para los aparcamientos

normales. Se puede decir que_no hay diferencia entre ambosva

lores, es decir que el desarrollo de la camadano se ve afec

tado por el hecho de que las hembras esten amamantando. Se die

ron tres casos con cuatro pariciones debidas a celos post-par
to consecutivas.

En todos los casos el comportamiento de la hem

bra con las nuevas camadas es normal. Las dos camadas sucesi

vas se desarrollan muybien juntas, no observándose agresio

nes, a pesar de que durante un corto lapso de tiempo compiten

por las mamas,ya que aunque la camada anterior tiene alrede

dor de 24 dias y es capaz de alimentarse por su cuenta, sigue

mamando.

OBSERVACIONES GENERALES SOBRE REPRODUCCION

Las observaciones efectuadas durante todo el de

sarrollo de la colonia, a lo largo de 10 años, permitió poner

de manifiesto que la reproducción en el bioterio tiene lugar
exitoaamente a traves de todo el año.

El análisis, tanto de los apareamientos exito

sos comodel estado funcional de los órganos genitales, asi

comoel desarrollo de las crias y afin de los adultos, no regis

tran diferencias cuando se los compara teniendo en cuenta las

estaciones anuales.
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Se efectuaron en total 494 aparcamientos de los

cuales 273 (55,3 %) resultaron positivos y 221 ( 44,7 %)

negativos. Sc efectuó un análisis de estos aparcamientos a

ño a año y mes por mes (Tabla 2. 35.) . En la Figura 2. 41.

se grafican los porcentajes de aparcamientos positivos ex

presados comoun indice, el cual puede considerarse comola

prevalencia de preñez fisiológica. Por otra parte se analiza
ron los aparcamientos agrupándolos en función de las estacio

nes anuales; aqui se observa un.minimo aumento dc los porcen

tajes de aparcamientos positivos para los meses de primavera

y verano con respecto a otoño-invierno dándose en estos últi
mos, sin_embargo, valores superiores al 50 %.

Surge de este análisis la evidencia de que no e

xiste cn el laboratorio una épocaparticular dc reproducción,

ya que el exito de los aparcamientos expresados comoporcenta

jes de los mismos, sc mantiene dentro dc un mismo rango a tra

ves de todos los meses del año.

Teniendo en cuenta que en la naturaleza existe

una marcada época de reproducción que abarca los meses de oc

tubre a marzo, la capacidad de reproducirse en el biotcrio du

rante todo el año, demostraria que en el mismo se reunen las

condiciones apropiadas, es decir que reproducen los facto

res que en 1a naturaleza inducen al desarrollo de la estación
de cria.

Comouna prueba mas de que las condiciones re

productivas y el desarrollo de los animales se mantiene en for

ma homogéneaa través del año, en las Tablas 2. 36. y 2.37. se

exponen el peso de los ovarios y de Los testículos, para ca

da edad, comparandolos meses de otoño-invierno y primavera

verano. No sc observan diferencias significativas en los rangos
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de valores para ambas temporadas.

En distintos estudios de poblaciones de roedores

cricétidos, particularmente en europa (Kaneko Y. 1978; Po

krovskij A.V., 1971 ; Schwarz, S. gi El., 1964) y en nuestro

pais en las poblaciones de Calomzsmusculinus de la localidad

de Rio Cuarto (Krnvetz, 1978) se comprobó la existencia de

marcadas diferencias en el desarrollo morfológico de los ani

males que se desarrollaban.durante el verano con respecto a

aquellos que lo hacian durante el otoño, aparentemente como

respuesta a las condiciones mas o menos favorables cue los

presenta el medio.

En la Figura 2. 423 se exponen los resultados de

los apareamientos positivos año por año y a través de las es

taciones anuales. comoqueda demostrado en la misma, la re

producción en el otoño-invierno tiene lugar desde los comien

zos de la colonia, no existiendo un periodo de adaptación dú

rante el cual los animales seguirían con el ritmo de 1a natu

raleza; es decir las condiciones favorables del criadero ac
túan en forma instantanea en el estimulo de la actividad re

productora. Por el contrario en el criadero de la mismaespe

cie existente en el IMBICEde la Ciudad de La Plata el compor

tamiento fue distinto ya que durante el primer año de 1a colo

nia los animales conservaron su ritmo de reproducción en 1a

primavera-verano, incrementándose paulatinamente 1a reproduc
ción invernal en los años siguientes (Lizarralde y Merani,

1977), el mismo fenómeno se dió en el mismo criadero con la

especie Akodonmolinae.Esto podria explicarse por la existen
cia de distintas condiciones ambientales en ese criadero.
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TABLA DE DA TASA DE FERTILIDLD Y TAS ATA DE IICREHENTO.

Los datos que se exponen y analizan corresponden a

aquellos inherentes a los estudios damogrlricos de cualquier po

blación. Aunqueen este caso ee han obtenido en laboratorio, los

mismosson de interis para completar el conocimiento de estos

estadísticos vitales en condiciones ambientales tales que per

mitan expresar las máximaspotencialidades de la especie. Sin

embargodebe tenerse en cuenta que la extrapolación de los va

lores asi obtenidos a las poblaciones naturales ha de hacerse

con sumocuidado, dada las condiciones variables a que estln

expuestas en el medio ambiente y que influyen en los valores de
estos estadísticos.

.Leslie y Ranson(1940) fueron los primeros investi

gadoras en aplicar estos cilculos a poblaciones de pequeñosroe

dores en cautiverio y lo hicieron con el cricetido Microtus a

¡gestiso
Para la elaboración de la tabla de vida a traves

de la cual se pueden estimar los valores de los otros estadis

ticos, se tomaron en cuenta 210 individuos pertenecientes a 35
camadasa las cuales se siguió su desarrollo desde el nacimien

to hasta que todos los animales murieron. .

La toma de datos se realizó a lo largo de cuatro

años, comenzandose durante el año 1975.

La tabla 2.38. corresponde a la tabla de vida, com

putadoa los datos para machosy hembras. tomados en intervalos

de un mes de edad y expresados en base a mil (Deevey, 1947).

Comose observa la esperanza de vida media al na

cimiento es de 18,3 meses, mientras que la mlzina esperanza de

vida se da entre los dos primeros ¡eses de edad. La vidaqnedia

para la colonia es de 18,2 meses.
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La mlxima longevidad alcanzada rue la de un ejem

plar macho que llegó a los 46 meses de vida y tres hembras que

llegaron a los 45 meses.

La curva de sobrevivencia (Figura 2.43.). diagrama
da en escala semilogaritmica corresponde al tipo rectangular

positivo (Deevey, 1947) indicando una mortalidad relativamente

baja en las primeras etapas de la vida la que aumentaprogresi

vamente al llegar a la vida media de la población y luego la

tasa de mortalidad crece abruptamente en el periodo corresponn

diente a la senectud. El punto en que la curva corta al eje de

las ordenadas representa la edad mimi-a de los individuos para

esa población.
La Tabla 2.39. corresponde a una tabla de fertili

dad y resume los datos de natalidad y sobrevivencia en funcidn
de la edad de las hembras.

A travis de estos datos se pudo calcular el valor

de la tasa neta de reproducción. o sea el número de descendien

tes hembras por el que ser! reemplazada cada hembra en una ge

neración.

no - IE l¡ .m1 - 27.3
Esto_signirica que cada animal hembra de la pobla

ción dara lugar a 27,3 nuevos individuos en la próxima-genera

ción.

La duración media de una generación se estima como

el lapso medio de tiempo entre el nacimiento de los padres 7'

el de los hijos (Dublin y Lotka, 1925), es decir los valores

de 1:. m¡ se distribuyen sobre una edad determinada. Esa edad
definida con referencia a la madre, constituye el 'centro de

gravedad" de la distribución de los descendientes, puede consi
derarse comoel inicio de una nueva generación (Hargaler, 1974).
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Esta edad se designs comoT y se estima a traves del siguiente
ollculoz

l. .X
T :2 ¡mx _ 9,6 meses

7:1; “a
Conlos valores de Ro y T se puede estimar el valor

de la tasa intrinseca de incremento (Lotka, 1925) o capacidad
innata de incremento natural para esa población, de la siguien
te forma:

e Bln o :
T

Según Hsrgaler (1914). T es el tiempo en que la po

blación aumentael valor de Ro si,oreoe con una tasa instantl

1' ..
—

nea igual a r. En el caso de la especie en estudio, la pobla

ción creoeria con una tssa de 0,34 o sea 34 x Por mes y por 1o

tanto en aproximadamente 10 meses aumentaría 21,3 veces, consi-.

derando sólo a las hembras. Comola proporción de sexos obser

vada fue de 1:1 el aumento se duplicaria.

La tabla de vida y en particular la curva de so

brevivencia nos esti indicando una población en la cual les es

pectativas media y mediana de vida al nacimiento son casi igua

les (Slobodkin, 1966). Este tipo de curva es semejante'a la ha

llada por Leslie y Hansonpara gigágtgg_agggggig, y es muyoo

mfinen la mayoria de los mamíferos.

La minimalongevidad individual alcanzada en la

colonia, 46 meses es alta para un cricetido,_si la comparamos

con la de otros,Akodon asarge ( de Villafañe, 1970), Hierotus

agggstis (Leslie y Hanson, 1940) en la que no pasa de 25 meses,
.datos observados en colonias de laboratorio. En cautiverio se

esti expresando una longevidad minimaque rara ves se alcanza

en condiciones naturales. Para esta especie las observaciones
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de campoefectuadas hasta el momentopermiten estimar una lon

gevidad de 18 meses, semejante a la estimada para Akodonenana;
en la provincia de BuenosAires (Pearson, 1967).

Para explicar los altos valores de las tasas de re

producción y de la tasa de incremento se debe tener en cuenta

la longitud de la vida rñrtil de las hembras, que es de 22 me
ses, correspondiendo al 50 S de la longitud total de vida (ra

bla 2.39.), aunque,el mayorpeso de la reproducción se da en

tre los 3 y 10 meses.

El valor de la tasa de incremento 0,34 calculado

para esta especie es semejante a los valores calculados para

Hicggtgs ¡ggggtis (Leslie y Hanson, 1940) que es igual a 0,38

y para ero s m tu (French y Kaaz, 1968) que es i

gual 0,31, referidas siempre a valores mensuales.

Las altas tasas estimadas para la especie, son un
reflejo de las condiciones a que estln expuestos los animales

en el bisterdo. Si se analiaan las cuatro principales componen
tes del medioambiente, es decir, variables fisicas, alimento,
refugio y otros organismos (Andrewartha y Birch, 1954) se ve

que las tres primeras se dan en forma que se puede considerar

óptima y por otra parte se evitan los riesgos de la competenp

cia intra e interespecificas. Mientras que en la naturaleza
la lucha por la existencia significa un desgaste fisiológico
que se manifiesta en un deterioro en la calidad de los indivi

duos y en una disminución en los números que componenla po

blación, en cautiverio la especie puede expresarusu mizimcpc
tencial de crecimiento y reproducción, de alli el rango de los

valores alcanzados por las tasas calculadas.
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RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES

-Con excepción del peso de los cristalinos, el crecimiento de

las demásvariables se ajusta a la función sigmoidea descrip
ta en la página 46,con valores de r7v0,7, es decir con una
correlación positiva.

-En el caso del peso del cuerpo 1a falta de ajuste con la cur

va teórica puede deberse a que de acuerdo a la función logis
tica, cabria esperar un valor asintótico que en el caso de es

ta variable puede decirse que se alcanza, en forma poco percep
tible, con la peculiaridad de que se observa un descenso de

las medias reales en los animales más viejos, a partir de los

20 meses de edad en los amchos y de los 15 en las hembras.

En el caso de las hembras este descenso es más pronunciado y

este hecho puede interpretarse comola comprobación de una
pórdida de peso con el envejecimiento pero tambión puede de

berse a una sobreestimación del peso en las hembras de edad in

termedia por encontrarse muchas de las mismas en preñez inci

piente, que aunque no se la pueda comprobar significa un a

preciable aumentode peso en esas circunstancias .

- Al'comparar los pesos y longitudes corporales entre machos

y hembras se evidencia que los primeros son más robustos y

alcanzan valores de las medias mensuales signiticativamente su
periores a la de las hembras ( se descartó de las estadisticas
de las hembras aquellas con evidentes signos de preñez, ya que

en este caso se obtendría una sobrevaloraoión del peso de las

mismas). Diferencias entre ambossexos en los valores promedios

de ciertos parámetros en función de la edad se comprobóen

Perogzscus maniculatus y Perogzscus gracilis (Dice, 1932.1936).
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- El gráfico de los valores medios respecto a la edad co

rrespondiente al peso de los cristalinas, estaria demostran

do un crecimiento continuo con la edad y aunque las variacio

nes mensuales son de pequeña magnitud, en ningún momento se

llega a un valor asintótico. Esta es una prueba más del Va

lor de este parámetro comoel mejor estimador de la edad.

Para obtener los datos de la función de ajuste se
han utilizado los valores hasta la edad de 20 meses. Para

las edades mas avanzadas las muestras no son representativas

ya que se tienen muypocos datos para cada mes, sin embargo

puede decirse que se evidencia una tendencia de crecimiento
continuo.

- E1 resto de las magnitudes analizadas, muestran una tenden

cia general de aceleración del crecimiento entre el primer y

segundo mes de vida y una aceleración de menor magnitud entre

este y el tercer mes. Apartir de esta edad la forma de creé

cimiento de cada uno de los caracteres es variable, fenómeno

que dificulta la caracterización de las clases de edades.
Asi como ya se analizó antes, el valor asintóti

co se alcanza entre los seis meses para las magnitudes cra- _

neanas y los diez meses para las magnitudes corporales y los

huesos largos. La excepción es el crecimiento del pie en

longitud que es muyrápido y ya a los dos meses llega a su va
lor definitivo.

- Esta forma del crecimiento se pone de manifiesto si se ob

serva la tabla 2.29., en la que se exponenlas tasas de creci

miento instantáneas para cada una de las variables. Apartir
del tercer mes los valores de las mismasson inferiores a uno,

lo que esta significando que el maximoporcentaje de crecimien
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de esperar teniendo en cuenta que es una especie de vida cor
ta.

- El cálculo de la ganancia absoluta de peso en función de

la edad, permite comprobarque el punto de inflexión en la

curva se da al mes de edad. Este punto de inflexión está sig

nificando el momentoen que la tasa de incremento cesa y es

tá por comenzarel decrecimiento en la velocidad de crecimien

_tc, el valor numérico de la aceleración en este momentoes

cero. E1 punto de inflexión nos está indicando la edad de

transición entre el aumentoy decrecimiento de la velocidad

de incremento. Esta edad se corresponde fisiológicamente con

la pubertad. Es decir, hay un punto equivalente en la edad

geométrica y fisiológica y esto es común en casi todas las

especies de mamíferos.

Considerando la pubertad comola transición, du

rante el desarrollo, entre las crias y la edad adulta y a su

vez el momento en que se alcanza la madurez sexual se comprmrv

ba para la especie en estudio que dicho periodo coincide con

el mes de edad ( punto de inflexión en la curva, figura 2.27.).

De acuerdo a esto el periodo equivalente a la niñez en estos

animales, es muycorto, ya que abarcaria un mes de edad. Por

otra parte se ha verificado que los animales al mes de vida

presentan los órganos sexuales completamentedesarrollados y

maduros, aunque aun no son fertiles.

' El punto de inflexión se da cuando los animales

alcanzaron el 40%del peso total correspondiente a los ejem

plares adultos.
Todo este esquema de razonamiento es tambien vi

lido para 1a longitud corporal.
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- Puede apreciarse un orden gradual en la osificación o cie

rre de las suturas epifisiales de los huesos largos y en de
terminadas suturas craneales, indicando por lo tanto un pro
ceso de csificación no simultáneo.

E1 analisis de ese proceso permite correlacionar
a1 mismocon las distintas fases del crecimiento determina

das por otros parámetros.

- Para la caracterización de las diferentes clases de edades

se usa comobase principal el peso de los cristalinas. otros

caracteres que se utilizan son la longitud del craneo, el an

cho bicigcmatico, las longitud de los huesos largos y los

indices ancho bicigomfitico/longitud total del craneo y an

cho caja craneana / ancho bicigomático. Comocomplementopue

den usarse el peso corporal y la longitud cabeza-cuerpo.

- Tanto hembras como machos maduran sexualmente a la edad de

un mes aunque se reproducen recien a los tres meses de edad.

Mientras que los machos son activos sexualmente

hasta edad aVanzadaen las hembras la actividad sexual decree

se con la edad.
ll

- Es una especie poliéstrica, de ovulación espontánea, con
ciclos estriccs de cuatro dias de duración e

- E1 periodo de gestación tiene una duración media de 25,2

dias con un rango entre 22 y 29 dias. El tiempO'de ¿estacion

disminuye con la edad de las hembras y en los sucesivos par
tos de las mismas.
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- El número medio de crias por camada es de 4,6 con un rango

entre 1 a 10 crias. En número de crias por camada aumenta

con la edad de 1a madre para luego diminuir progresivamen
tee

- Presentan celos post-parto que pueden ser consecutivos

con un periodo medio de gestación de 23,2 dias.

- Se reproducen en el bioterio durante todo el año. El indi

ce de prevalencia de preñez fisiológica se mantiene durante

todo el año con valoressuperiores al 50 %.

La adaptación de los animales a las condiciones

del bioterio es inmediata, perdiendo desde el primer año de

desarrollo 1a caracteristica de una reproducción estacional
comose da en la naturaleza.

- La vida media para la población de la colonia es de 1Bme

ses, con una longevidad individual maximade 46 meses.

Se estimó la tasa neta de reproducción dando un

valor de 27,3, la duración media de una generación en 9,6

meses y la tasa innata de crecimientoen 0,34, es decir la

población aumenta el 34 %mensual.



edad

1 dia
7 días

14 dias
21 días

1 mes

2 meses
3

ommdmma

11 ('15'
16 a 20

21 a 25
26 a 30

+ 31

N

40
45
35
50

40
61

59
50
26

34
44
29
32
10

36
48

37
26
21

-TABLAN° 2.1.

PESO EN FUNCION DE LA EDAD

MACHOS

x(1)

3,72
6.34
9,61

16,10

23,92
37:11
42.45
45.48
49.96
53:58

‘54’52
56,06
56:53
57,80

57012
57956
59957
60,88
56,30‘

(1) Valores observados
(2) Valores calculados

D.S.

0,33
0,85
1,06
1,80

3.48
4,26
6,24

8,16
9,79
7.42
7.13
7’42
6.35

7.35
7.83
6,21
7.39
8.23

El

0,04
0,08
0.10
0,18

0.54
0.54
0,31
1,16
1,60
1,67
1,12
1,32
1,31
2.oo

1.23
1.13
1,02
1.45
1,80

Rango

3- 4
4- a

77-11
11-19

'18-32
26-47
34-58
35-58
38-70
40-72
43-73
44-72
44-73
51-72

42-72
41-74
42-74
46-74
42-72

1
7.48
9.36

11,98
15,12

19,78
37.00
48:14
52,81
53:91
54.23
54:37
54.37
54.37
54:37

-86



-37

TABLAN° 2.2.

PESO EN FUNCION DE LA EDAD

. HEMBRAS

edad N í (1) 0.3. Eï Rango í (2)

1 día 40 3,48 0.40 0.05 3- 4 8,047dias 4-7
14 dias 47 9,33 0,90 0.12 7-10 12,45
21 dias 50 15,62 1,50 0,20 10-13 15,45

mea 59 23,01 3,70 0,54 19-33 19,70
meses 85 33,03 6,46 0,70 21-48 34,30
meses 64 37,00 5,60 1,42 25-47 42,96

55 43,10 6,37 0,85 31-59 46,30
43 45,23 5.31 0.96 35-59 47,31

48,85 7,11 1,02 40-67 47,59
47 49.00 7,07 1,03' 38-65 47,69
33 52.09 6.99 1.21 41-66 47.69
16 53,43 5.93 1.48 42-61 47,69
13 54.41 8,77 2.53 42-68 47’59OWQQGNU'l-FUIN-D

A

11 a 15 42 o53,00 6,89 1,06 "42-65
16 a 20 31 52,51 8,18 1,47 42-69
21 a 25 23 51,13 6,81 1,38 41-69
26 a 30 29 47,51 6,55 1,21 40-65
+ 31 12 44,25 3.98 1.15 40-54

(1) Valores observados
(2) Valores calculados



bdad

1 dia

7 días

14 dias

21 días

1mes

2 meses

¿N

10

11

10

10

13

14

10

10

10

10

10

10

.s O>

(hOsOOsOdl0‘viO\

TABLAN° 2.2.
PESO DE LOS CRISTALINOS EN

FUNCION DE LA EDAD

MACHOS

í(1)

1,76

2.53

4,86

5,86

6.53

9,80

13,15

15.57

15,82

16,64

16,95

17.75

17.73

18,50

18,96

18,48

18,40

19,50

20,38

19.79

20,50

21,04

21,70

21,05

0.3.

0.13

0,29

0,36

0,23

0,05

0,83

2,48

'0,39
1,16

0.48

1,10

1,33

0,92

0,35

1,04

0,95

1,16

0,51

0,96

1,17

1,17

1,23

2,24

0,04

0,09

0,11

0,07

0,24

0,22

0,72

0,23

0,37

0,15

0,35

0.44

0,25

0,11

0,28

0.39

0,47

0,20

0,34

0,43

0,42

0,50

0,91

Rango

1.4- 1,8

2.1“ 30°

399- 5,2

5,0- 6,2

5.5- 8,4
e.7-11,2

10,1-17.5

14.5-17,1

13.4-17.4

15,9-17,1

14.9-1a,e

15.6-19.4

16,4-20,0

17.5-19p7

16,0-20,5

17.0-19.e

1e,0-20,5

19.9-20,9

1e,7-22,2

19,5-22,5

19,3-23,0

19,9-24,6

1e,2-24.5

ï(2)

1,99

3,08

4,26

5.36

6,67

10,20

12,75

14,61

15.95

16,93

17,64

18,15

18,53

13,80

18,99

19,13

19,23

19.31

19.37

19,41

19.43

19.45

19.47

19.43



edad

1 dia

7 días

14 dias

21 dial

1 me:

2 meses

ÚOQO‘W-h

11.
12

13

14

15

16

17

1a

19

20

N

12

10

10

10

16

19

10

10

10

10

12

1o._

’10

10

.3 O

OOOQQWÜWO
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W.
PESO DE LOS CRISTALINOS EN

FUNCION DE LA EDAD

HEMBRAS

ï(1) D.s. Eï Rango ï(2)

1,72 0,12 0,04 1.5- 1.a 2,35

3,21 0,32 0,10 2.2- 3,1 3,30

4,61 0,48 0,15 4.0- 5.2 4,34

5,19 0,40 0,13 4.5- 5.9 5,31

5,60 0,98. 0,25 4.0- 7.7 6,46

10,00 0,94 0,22 9.0-11.8 9,68

11,42 'o.5o 0,16 1o,4-12,o 12,10

12,66 0,93 0.33 1o,a-14.e 13,93

15,07 1,29 0.41 13.5-17.0 15,31

15,12 1,07 0,23 13.4-17.1 16,35

16,07 0,74 0,21 14,4-17.1 17,14

17.23 1.72 0.54 15.0-20.3 17,72

17,90 1,80 0,57 16,0-20,5 13,17

18,56 2.05 0.65 16.0-21.5 18,51

18,70 1.35‘ 0,43 16,5-2o,o 16,76

18.55 3,29 1,16 16,0-23.o 16.95

19.7o 1,84 0,63 16,8-22,0 19,09

20,85 2,02 0,71 17,9-22,9 19.21

19.07 1.42 0.47 17.5-21.5 19.29

20,53 1,66 0,63 19,5-23,o 19.35

20,38 1,64 0,63 18,9-23.5 19.40

21.30 1,06 0.43 1e,1-23,o 19,43

21,45 1,32 0,64 19,0-23.a 19.46

21,20 2,12 0,87 19,5-23,9 19.48



édad

1 dia
7 días

14 dias
21 días

1 mes

2 meses
3

occ-1mm:

10

11'a 15
16 a 20

21 a 25
26 a 30

+31

(1) Valores observados expresados en mm.
(2) Valores calculados expresados en mm.

12

10

10

10

44
3o
30
29
17

24
28
22

3o
10

50
38
33
24

TABLAN°2.5.

LONGITUD CABEZA*CUERPO EN FUNCION
DE LA EDAD

MACHOS

í D.s.
(1)

39,80 1,62
50,00 3.85
60,00 4,63
72¡50 4,36.

91,92 6.74
103.03 5.03
106,15 7,29
110,03 6,26
112,70 5.48
115.83 6,48
115,12 5,82
116,54 5,11
118,00 6,48
118.87 5.19

120.52 4.33
120,70 6,07
120.97 4,64
122,30 5,09
120,00 5.52

Eï

0,51
1,16
1,47
1,37

1,01
0,91
1.33
1,16
1,33
0,94
1,10
1,08
1,18
1,73

0,87
0,86
0.75
0,89
1,13

Rango

38-42
43-55
55-66
65-86

76-100
93-112
95-118

100-120
105-120
104-125
104-125'
105-125
107-136
'110-125

108-130
108-130
110-130
110-130
110-130

-90

í
(2)

39.82
49.73
61,71
73,66

87,31
110,97
116,46
117,41
117,59
117,63
117,63
117,63
117.65
117,63



edad

1 dia
7 dias

14 días
21 dias

1 mea"
2 meses
3

ÚCDN‘IOW-F

10

11 a 15
16 a 20

21 a 25
26 a 30

4 51

(1)
(2).

TABLAN° 2.6.

LONGITUD CABEZA-CUERPO

DE LA EDAD

HEMBRAS

N í D.s.
(1)

12 40.08 1.97
10 46,80 1,81
10 61,20 4,78
10 72,80 5,98

58 89.63 5.73
52 101,51 6,04
30 104.73 6,16
41 106,29 6.95
24 110.08 5.34
34 109.29 5,96
44 112,68 5.39
55 114,65 6,16
15 116.46 4.53
13 118,15 4.27

50 118.98 4,77
33 117,78 4,99
21 117,38 5,44
27 117,25 4,10
15 117.46 5.39

EN FUNCION

Eï

0.57
0,57
1,51
1,89

0.75
0,85
1,12
1,08
1,09
1,02
0,80
1,04
1,17
1,18

0,68
0,86
1,18
0,79
1.39

Valores observados expresados en mm.
Valores calculados expresados en mm.

Rango

38? 44
42- 49
56- 72
65- 85

75-105
90-112

95-116
95-125
102-120
100-124
100-120
104-126
110-124
112-128

105-128
110-130
110-150
110-125
110-125

-91

í
(2)

395293
49.64
62,18
74.46

87,74
108,85
112,50
113,08
113,14
113,17
113,18
113,18
113,18
113,18



TABLAN° 2.1.

LONGITUD DE LA COLA EN FUNCION DE

edad

1

7

14
21

OU)m-JO\Lfl-#vitoaJ

11

16

21

26

dia
días
días
días

mea
meses

a 15
a 20

a 25
a 30

+31

(1) Valores observados expresados en mm.
(2) Valores calculados expresada en mm.

52

24
28
22
10

12

20

14
16

10

16

25
10

13
10

LA EDAD

MACHOS

1 (1)

16,90
25,54
38,80
51,50

66,07
78,20
81,64
82,18
81,60
83,75
8420
8535
8Q81
8L16

87,50
8696
BLBO

88,85
suoo

D.S.

0,87
2,54
142
«53

257
583
5,97
535
843
’LSO

847
645
503
5,90

%54
297
864
¿oa
577

Eï

0,28
0,77
1,08
1,43

0,50
1,19
1,12
1,13
2,03
2,16
u44
1,79
1,25
1,86

1,88
1,22
2,42
1,67
1,82

Rango

15- 18
22- 30
35- 45
42- 57

60h 75
68- 90
73% 94

75- 94
70h 92
70-94
75ñ196

70- 93
73- 96
75- 98

70-95
78- 94
75-95
78- 96
75-92

-92

NI (2)

16:80
25,80
38,80
52,60

66,80
82.97
8014
84,22
84,22
84,22
84,22
84,22
84,22
84,22
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TABLAN° 2.8.

LONGITUD DE LA COLA EN FUNCION DE

LA EDAD

HEMBRAS

edad N ï D.S Eï Rango í
g (1) (2)

1 dia 12 16,00 1,80 0,52 13- 19 15.81
7 dias 10 24.70 1.42 0.45 23- 27 25.38

14 días 10 37,60 3,86 1,22 34- 45 39.16
21 días 10 53,20 2,14_ 0,68 50- 57 52,84

1 mes 55 ' 65.56 4,00 0.53 6o- 77 — 65.96
2 meses 42 73,61 3,73 0,57 64- 80 76,62
3 29 73,65 5,84 1,08 60- 85 77,14
4 34 78.23 5.27 0.90 67- 88 77.16
5 16 80,00 7,42 1,91 65- 88 77,16
6 28 80,89 6,80 1,28 64- 90 77,16
7 18 80.38 5.40 1.27 75- 95 77.16
8 21 80,14 3.04 0,86 75- 87 77,16

10 10 6:20 2’19 90 77:16

11a15 14 83,50 3,39 0.90 7o- 89
16 a 20 26 81,15 4,30 0,85 70- 90
21 a 25 12 81,00 5,74 1,65 70- 86
26 a 30 20 77.35 5.50 1.23 70- 85
+ 31 4 80,00 0,00 80

(1) Valores observados en mm.

(2) Valores calculados expresados en mm.



¿dad

1

7

14
21

día
dias
dias
días

1 mes
2 meses

OW'QÑO‘U'I45

11

16
21

26

a 15
a 20
a 25
a 30

+31

TABLAN° 2.2.

LONGITUD DE LA OREJA EN FUNCION

10

11

10

10

44'

35
28

16

20
28

23

32

38
44
31

33
20

DE LA EDAD

MACHOS

í D.s.
(1)

4.30 0,48
6,90 0,47
8,40 0.97

12,80 1,23

14.59 1.33
15.73 1.42
15,77 1.57
15.89 1.34
15,18 1,16
16.4o .0.99
16.14 0.97
16,82 1,15
16.43 1.07
17.25 0.46

16,84 1,00
17,07 0,98
1?,96 1,16
17,33 0,88
17,40 0'94

Eï

0,15
0,14
0,31
0,39

0,20
0,26
0.37
0,25
0.29
0,22
0,18
0,24
0.19
0,16

0,16
0:15
0,20
0,16
0,21

(1) Valores observados expresados en mm.
(2) Valores calculad08.expresados en mm.

Rango

4- 5
6- 7
7-10

12-15

13-17
14-18
13-18
14-18
14-17
15-18
15-19
15-19
15-19
17-18

15-19
15-19
15-18
16-19
15-19

-94

I
(2)

4,00
6,22
9.23

12,00

14) 50
16,58
16,67
16,68
16,68
16,68
16,68
16,68
16,68
16,68



edad

1 dia
7 dias

14 días
21 días

1 mes

2 meses
'3

OU)m—JO\\n-h

11

16

21

.26

a 15
a 20
a 25

la 30
+31

(1) Valores observados expresados en mm.
(2) Valores calculados expresados en mm.

TABLAN° 2.10.

LONGITUD DE LA OREJA EN FUNCION

12

10

10

58'
51

31

39
23
34
43
36
14
13

50
21

21

29
12

DE LA EDAD

HEMBRAS

ï D.s.
(1)

4,50 0.67
6,70 0,48
9,80 0,79

13 30 0,67

14,27 1.37
15.64 1,42
15,41 1.40
15.69 1.43
15,55 0,98
15.97 0.96
16,11 0,96
16,14 1,09
16,56 0,65
16.84 0,89

16.76 0.93
16.3o 0.97
16,95 1,11
17006 1,06
17,42 1,08

Ex

0,19
0,15
0,25
0,21

0,18
0,19
0,25
0,23
0,20
0,172
0,15
0,18
0,17
0,25

0,14
0,22
0,24
0,19
0,32

Rango

400- 6:0
6,0- 7,0
8,0-10,0

12,0-14,0

12,0-17,0
13;0-18,0
13,0-18,0
14,0-19,0
14,0-17,0
14,0-18,0
15,0-18,0
14,0-18,o
16,0-18,0
16,0-19,0

15,0-18,0
15,0-18,0
15,0-18,0
15,0-18,0
16,0-19,0

-95

í
(2)

4,17
6,67
9.96

12,83

15.04
16,50
15.54
16,55
15.55
15:55
15.55
15.55
16:55
15.55



edad

1 dia
7 dias

14 dias
21 dias

1 mes

2 meses

komsïmmg

10

11 a 15
16 a 20

21 a 25
'26 0'30

+31

TABLAN° 2.11.

LONGITUD DEL PIE EN FUNCION

10

11

10

10

46
31

32
27

22

27

25

34

38
50
39
34
26

DE LA EDAD

MACHOS

x (1) D.S
7980 0,63

14:00 1,41
18,00 0,82
20,40 0,84

20,54 1,03
20,74 0,77
20,65 1,13
21,03 0,97
20,82 0'80
21,54 1,50
21900 1,03
21,24 0,96
21.26 1,10
20,72 0'88

21,31 0,90
21.44 0,92
21.07 0,80
21,35 0,74
21,00 0,89

Eï

0,20
0,43
0,26
0,27

0,15
0,13
0,20
0,18
0,19
0,31
0,19
0,19
0,19
0,31

0,15
0,13
0,13
0,17
0,17

(1) Valores observados expresados en mm
(2) Valores calculados expresados en mm

Rango

7.0- 9:0
11,0-16,0
17,0-19,0
19.0-22,0

19,0-22,0
19,0-22,0
19,0-23,0
20,0-23,0
20,0-22,0
20,0-23,0
20,0-23,0
20,0-23,0
20,0-23,0
20,0-2a,o

20,0-23,0
20,0-2390
20,0-22,0
20,0-23,0
20,0-23,0

-96

x (2)
7,97

13,71
18,36
20,30

20.95
21,12
21,12
21,12
21,12
21,12
21,12
21,12
21,12
21,12



edad

1 dia
7 dias

14 días
21 dias

'1 mes
2 meses

3

WDm-Jaxxn-h

10

11

16

21

.26
+

a15
a 20

a 25
a 30
31

TABLAN° 2.12.

LONGITUD DEL PIE EN FUNCION

12

10

10
10

57

54
27

42
21

35
44
34
15

13

52

30
26

35
14

DE LA EDAD

HEMBRAS

í 0.3.
(1)

8,25 1,14
14,10 1.37
18,00 0,94
19,20 0,79

19,98 0,76

20,38 0,81
20,40 1,04
20,40 0,85
21,00 0,77
20,00 1,17
20,47 0:73
20,70 0,90
20,80 1,01
¡20,84 0’55

2030 034
20,60 0,72
20,57 0,80
20,40 0,73
20,78 0,89

0,33
0.43
0,30
0,25

0,10
0,11
0,20
0,12
0,17
0,19
0,11
0,15
0,26
0,16

0,12
0,13
0,16
0,13
0,24

(1) Valores observados expresados en mm
(2) Valores calculados expresados en mm

Rango

12
16

19
19
19
19
20
19
20
20
20
20

20
20
19
20
20

10

16

19
22

22
22

22

22

22

-97

X
(2)

3.15
14,15
13.49
19.93

20.44
20,52
20,53
20.53
20.53
20.53
20.53
20.53
20.53
20.53



edad

14
21

\°m-JO\\n-hvitoA

a C

11

16
21

26

dias
días
días

meses

a 15
a 20

a 25
a 30

+31

TABLAN° 2.15
LONGITUD TOTAL DEL CRANEO EN

N

10

10

10

10

13

14
12

1o

10

11

10

10

14
10

14
14
10

13

17

FUNCION DE LA EDAD

MACHOS

1 (1)

14.99
18.59
22,04
23,16

23.17
'25.09
26,00
26,50
26,90
27,04
27964
28,41

.27,60
27.87

28,00
28,12
28,12
28,50
28,22

D.S.

0,40
1,29
1,25
0,41

0,68
0,85
1,08
0,52
0,33
0,85

-0,75
0,58
0,52
0,88

0.75
0.53
0’55
0,70
0,67

Ex

0:13
0,41
0.39
0:13

0,19
0,25
0,31
0,16
0,10
0,26
0,24
0,18
0,14
0,28

0,20
0,14
0,17
0,19
0,16

(1) Valores observadas expresados en mm.
(2) Valores calculadosexpreeadoa en mm.

-98

Rango

13,00-14,2o
16,00-19,80
20,02-25,10
22,50-23,80

22.40-23.90
25,80-26,10
24,80-27,40
25,10-27,60
25,80-27,20
26,10-28,20
26,50-28,70
27.80-29,50
26,70-28,40
26,80-29,00

26,80-29,20
27,00-28,90
27,00-28,80
27.50-29,70
27900'29930

í
(2)

15.09
17,76
20,58
22,64

24.47
26,65
27,12
27,16
27.17
27.17
27.17
27,17
27.17
27.17



edad

14
21

Ou)m-JO\\n->\ÑN-bd

11

16
21

.26

día
días
dias
dias

mes
meses

a 15
a 20
a 25
a 30

+31

-99

TABLANo 2.14.

LONGITUD TOTAL DEL CRANEO EN

FUNCION DE LA EDAD

HEMBRAS

N x (1) D.S. Ex Rango ï(2)

13 13.47 0.42 0,12 12,80-14,00 14,52
1° 17.95 0.83 0.26 16,50-18,90 17,47
10 21,98 0,96 0,50 20,50-25,20 20,40
10 23,20 0,56 0,18 22,40-23,90 22,65

19 .24,62 0,77 0,18 25,20;25,7o 26.49
10 25,38 0,78 0,25 24,30-26,90 26,70
10 25,86 1,14 0,56 24,20227,80 26,71
10 26,05 1,28 0,40 24,40628,OO 26,73
10 26,00 0,73 0,23 24,60.27,20 26,73
12 26,40 0,54 0,16 25,20.26,90 26,73
10 26,63 0,53 0,17 25.70-27.40 26,73
10 27,00 0,49 0,15 25,90-27,50 26.73
10 27.75 0,34 0,11 26,60-28,20 26,73

21 27,64 0,62 0,14 26,50-28,50

1o 27.57 0,25 0,08 27,20-28,90
16 27,72 0,50 0,13 27,20-28,80

(1) Valores observados expresados en mm,
(2) Valores calculados expresados en mm.



edad

1

2 dias
14 días
21

dia

dias

1 mes
2 meses
3

kOCDQONm-h

10

1T
16

21

26

a 15
a 20

a 25
a 30

+31

TABLAN° 2.15.

ANCHO BICIGOMATICO EN FUNCION

10

10

10

13

14

15
16

13

13

17

DE LA EDAD

MACHOS

í 0.3.
(1)

7.09 0.56
10,08 0.39
12,26 0,45
13,51 0,39

13.00 0.34
13.80 0.57
14,47 0,46
14,50 0,71
14:52 0.46
14.76 0:46
15,36 0,98
15,12 .0,50
15,60 0,54
15,15 '0175

15.55 0.54
15,90 0.49
15,82 0,76
15.58 0.49
16,24 1,00

Eï

0,18
0,12
0,14
0,12

0,09
0,35
0,13
0,22
0,15
0,15
0,31
0,16
0,14
0,24

0,17
0,12
0,21
0,14
0,24

(1) Valores observados expresados en mm.
(2) Valores calculados expresados en mm.

-100

Rango

6.40- 7.90
9,5-10,90

11,80-12,90
13,00-14,00

12,60-13,90
12:90-14950
13,70-15,20
13,80-15.60
14,00-15,00
14.30-15.3o
14,20-17,30
14,70-15.80
14,90-16,40
14,90-16,40

14,80-16,80
15,00-16,60
15,00-17,20
15.30-15,6o
15,20-1e,00

í
(2)

7,68
9,72
11,67
13.09

14.07
15'00
15;05
15,06
15,06
15,06
15,06
15,06
15,06
15,06



lII.II.II..IIIIIIII

edad

1 dia
7 dias

14 dias
21 días

1 mes
2 meses

ounm-aaxxn.>o;-L

11

16

21

26

a
a
a
a

+31

(1) Valores observados
(2) Valores calculados

.15
20

25
.30

TABLgN°2.16.

ANCHO BICIGOMATICO EN FUNCION

N

12

19
10

10

16

19
10

10
10

10

12

10

10

25
25
14
10

17

DE LA EDAD

HEMBRAS

ï (1) D.s.

6,88 0,76
10,00 0,38
12,02 0,59
13.49 0.37

12995 0,32
13.72 0.57

' 14.08 0.45
14,50 0,50
14.17 0.59
14.51 0.35
14.84 0.34
14,72 0,32
14.89 0.35
15,20 0,83

15.40 0.59
15.57 0,76
15,79 0,84
16,20 1,01
15.57 0.74

Eï

0,22
0,12
0,18
0,12

0,08
0,13
0,14
0,16
0,19
0,11
0,10
0,10
9.11
0,26

0,12
0.15
0,23
0,32
0,18

expresados en mm.
expresados en mm.

Rango

6.00- 7,90
9,60-1o,6o

11,20-12,90
13,00-14,00

12:50-13p50
12.50-14.5o
13.3o-14,80
13,80-15,30
13,50-15,00
13,80-15,00
14.30-15,50
14:40-15920
14,20-16,00
14,40-16,20

14,50-16,00
14,60-1a,00
14,90-17,00
15,20-1e,00
14,70-16,60

-101- ,



edad

1 mes
2 meses

3

4

5

6

7

8

9
10

11 a 15

16_a 20
21 a 25

26 a 30
+ 3d

TABLAN° 2.17.

LONGITUD DE LOS NASALES EN FUNCION

13

14
12

10

10

10

10

14
10

14
17
12

12

18

DE LA EDAD

MACHOS

í D.s.

8,50 0,48
9,50 0,60
9,88 0,59
9,78 0,32

10,06 0,38
10:40 0.35
10.50 0.55
10,80 0,25
10.30 0.45
10,20 0,50

10,39 0,56
10.74 0,69
10,57 0,28
10.95 0.40
10:84 0,80

0,13
0,16
0,17
0,10
0,12
0,11
0,17
0,08
0,12
0,16

0,15
0,15
0,12
0,12
0,19

Rango

7,2-9,0
8,4-10,0
8,8-10,8
9,2-10,3
9,6-10,5
9,8-11,0
9,6-11,2
997-1135
994‘1099
9,5-10,a

9,6-11,3
939-1195

10,2-11,0
10,6-11,4
9,5-11,9

-102¿



edad

1 mes

2 meses

3

4

5

6

7
8

9
10

11 a 15

16 a 2

21 a 25

26 a 30
+ 31

TABLAN° 2.18.

LONGITUD DE LOS NASALES EN FUNCION

26
28

17
22

17

DE LA EDAD

HEMBRAS

X D.S.

8,34 0,60
9,32 0,34
9,26 0,50
9,64 0,54

10,24 0,76
9,41 0,63

10,07 0,42
10,03 0,51
10305 0:54
10,06 0,56

10,29 0,46
10,58 0,31
10,67 0938
10,46 0,37
10,68 0,41

Ex

0.15
0,09
0,16
0,17
0,24
0,20
0,13
0,16
0,17
0,18

0.09
0,06
0,09
0,11
0,10

Rango

7,1-9,4
e,7-10,0
8,5-10,4
8,8-10,8
9,9-11,4
8,5-10,3
9,6-10,5
9,3-10,9
9,2-10,e
9,2-10,6

9,6-11,3
1o,0-11,3
10,0-11,2
9,9‘1009

10,0-11,4

-103
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TABLA N° 2.12

LONGITUD DEL DIASTEMA EN

FUNCION DE LA EDAD

MACHOS

edad N í D.S. Ei Rango

1 mes- 13 6,00 0,31 0,09 5,6-6,5
2 mesea' 14 6,61 0,32 0,09 6,0-7,1
3 12 7,09 0,29 0,08 6,5-7,4
4 10 7,25 0,35 0,11 6,4-7,5
5 10 7,28 0,49 0,16 6,5-7,9
6 10 7,80 0,82 0,26 7,0-8,2
7 1o 7,62 0,36 0,11 7,1-8,4
8 10 7,68 0,17 0,05 7,4-8,0
9 14 7.46 0,29 0,08 7,0-7,9

10 _10 7,68 0,41" 0,13 7,2-8,2

11 a 15 16 0:35 0,09 7,2’833
16 a 20 19 7,69 0,70 0,16 7,6-8,3
21'a 25 12 8,00 0,40 0,13 7.5-8,7
26 a.30 14 8,15 0,32 0,09 7,6-9,0

17 8.24. . 0.44 0.11 7.9-9.4



-105

:leBLA N02. 20.

LONGITUD DEL DIASTEMA EN

FUNCION DE LA EDAD

HEMBRAS

edad N í D.S. Ei Rango

1 mes 16 6,00 0,29 0,07 5,6-6-6
2 meáes, 19 6,60 0,32- 0,07 6,1-7,1
3 10 6,66 0,25 0,08 6,2-6,9
4 1o 7,03' 0,59 0,19 6,4-8,6
5 10 7,06 0,61 0,19 6,4-8,2
6 10 6,90 0,43 0,14 6,5-7,6
7 12 7,37 0,33 0,10 7,0-7,9
8 10 7,15 0,28 0,09 6,5-8,5
9 '10 7,20 0,45 0,14 6,5-e.4

10 10 7,86 0,45 - 0,14 7,3-8,5

11 a 15 28 7,58 0,36 0,07 7,0-8,3
16 a 20 27 8,03 0,86 0,17 7.2-10,8
21-a 25 19 8,00 0,47 0,11 7,2-8,9
26 a 30 23 8,09 0,72 0,20 7,2_10,0

+ 31 17 8,00 0,34 0,09 7,5-8,5



Edad

1 dia
7 dias

14 días
21 días

1 mes

2 meses
3

kDCDQO‘m-h

'11 a 15
16 a 20

21 a 25
26 a 30

+ 31

TABLA11° 2.21.

LONGITUD DEL FEMUR EN

DE LA EDAD

MACHOS

í DOS.
(1)

10 3’48 0,27
12 7.14 0,50
10 9.36 0,47
10 10,78 0,50

13 16,10 0,77
13 17.20 0,79
12 _ 18,00 0,73
10 19.20 0,67
10 19.60 0,75
10 20,00 0,85
10 20,10 0,55
10 19,60 0'91
14 19.80 0,62

14 20.40 0,81

15 20.20 0,83
15 20.40 1,20
11 20.90 0,54

FUNCION

Eï

0,09
0,09
0,15
0,16

0,21
0,22
0,25
0,21

-0,24
0,27
0,21
0,29
0,17
0,22

0,22
0,19
0,21
0,31
0,16

(1) Valores observados expresados en mm
(2) Valores calculados expresados en ram

Rango

9,1- 3,8
'6,7- 7,0
8,7-10,0

10,2-11,5

15.3h17,9
16,5-18,4
16,4-19,3
18,5-20,5
18,0-20,8
1912-2099
18,8-20,8
18,0-20,8
19,0-21,0
19,340.9

19,2-21,5
19,8-22,0
19,341.4
19,2-22,0
20,2-21,6

-106

í(2)

3,86
-5.97
12,63
15,75

19,28
19.51
19.53
19.53
19.53
19.53
19,53
19,53
19.53
19.53



LONGITUD

edad N

1 dia 12
7 días 10

14 dias 10
21 días 10

1 mes 16

.2 meses 19

3 10

4 10

5 10
6 10

7 12
8 10

9 10
10 10

11 a 15 16
16 a 20 25

21 a 25 15
26 a 30' 12

+ de 31 12

TABLAN° 2,22,

DEL FEMUR EN FUNCION DE

LA EDAD

HEMBRAS

í D080

4.34 0,91
6967 0,24
9.24 0,36

11,28 0,50

14.70 0,41
16,10 0,95
17.30 0,69
18,50- 1,06
13.70’ 0.95
19,20 0,90
19,40 0,96
19.30 0:57
19,40 0,65
19.70 0,62

20,10 0,83
20,70 0,42
20,60 0,59
20,60 0,60
20.4o 0.49

Ex

0,26
'o,08
0,11
0,16

0,10
0,22
0,22
0.34
0,30
0,28
0,28
0,21
0,20
0,20

0,21
0,08
0,15
0,17
0,14

(1) Valores obserVadosexpresados en mm.
(2) Valores calculados expresados en mm.

Rango

3.2- 3,8
6,2- 6,9
807- 939

10,0-11,6

14D2'1 5, 4'
14.5-17,7
15.9-18,0
17.0-19,9
17,0-20,0
18,2-20,5
17,2-20,5
18,5-20,6
18,5-2o,5
18,8-2o,3

19,0-21,o’5
19,8-21,5
.19,5-21,9
1905-2194

-107

(2)

4,95
6,61
8,85
11,16

13,89
17,71
13,93
19.29
19,31
19,31
19,31
19,31
19,31
19,31



TABBAN02,2:,

LONGITUD DEL HUMERO EN FUNCION DE

edad

1 dia
7 días

14 dias
21 dias

mea
meses

xocn-Jaxxn.>.\n“9.;

.5 O

11 a 15
16 a 20

21 a 25
26 a 30

+31

(1) Valores observadoaezpreaadps en mm.
(2) Valores calculados expresados en mm.

11

10
10

13

13

12

14
10

15
10

LA EDAD

MACHOS

ï (1) D684

2,72 0,20
6,64 0,18

10,62 0,51
11,40 0,69

11,90 0,72
12,50 0,40
13,50 0,36
13,90 0'74
14,20 1,00
14.30 0.53
14,20 0,02
14950 0:45
15,00 0,87
15,70 'o,e1

15,20 0,60
15:20' 0:45
15.70 0:59
159 50 0978
15.4o" 0.57

Ex

0,06
0,05
0,16
0,22

0,20
0,11
0,10
0,23
0,32
0,17
0,26
0,14
0,23
0,26

0,17
0,12
0,19
0,20
0,18

Rango

2:4- 3,0
6,2- 6,3
9,8-11,6

11,0-12,3

11,0-13,1
12,0-13,9
12,0-14,0
12,9-15,o
12:5-15,3
13,6-15,0
13,0-16,0
13.7-15,1
14,0-16,5
14,5-17,0

14,5-16,5
14,6-16,o
14,8-16,5
14,5-16,8
14,7-16,8

-108

(2)

3.05
6.39

10,58
12,90

13,52
14,07
14,07
14,07
14.07
14,07
14,07
14,07
14.07
14,07



O

TABLAN 2,24,

LONGITUD DEL HUMERO EN FUNCION DE

edad

dia_l

14 dias
21 dias

meses

xom-4O\\n-h0410A

.L C

11 a 15
16 a 20

21 a 25
26 a 30

+31

(1) Valores observados expresados en mm.
(2) Valores palculados expresados en mm.

N

20
22

14
16

12

LA EDAD

HEMBRAS

ï (1)

2,85
6,67

10,38
10,61

'11.5o
11,90
12,30
13,20
13,40
13,70
14,20
14,00
14,30
14,20

15,00
15,20
15.40
15.50
15,60

13.8.

0,26
0,18
0,40
0,74

0,97
0,63
0.34
0,70
0,56
0,68
0.51
0,60

.0,50
0,90

0,70
0.45
0,48
0.55
0.57

Eï

0,08
0,06
0,13
0,23

0,24
0,14
0,11
0,22
0,18
0,22
0.15
0.19
0,16
0,28

0,18
0,11
0.13
0,14
0,16

Rango

293- 3,0
6.4- 6,9
937-11,0

10,9-12,5

10,8-13,3
11,0-12;8
11,8-12,8
12,4-14,2
12,9-14,5
12.9.14,9
13.0.15,0
13.3-15.0
13a4-1590
13,2-15,3

14,3-16,9
14,5-16,8
14,5-16,0
14.3-16,5
14.5-16.9

-199

í
(2)

3,44
5,23
9,77

12930

13,72
14,26
14,27
14,27
14,27
14,27
14,27
14,27
14,27
14,27



TABLAN°2:25.

COEFICIENTEDECÓRRELACIONSIMPLEENTREDISTINTASVARIABLESMORFOLOGICASMACHOS

1.oooo 0.86401.0000 0.26970.26341.oooo 0.59510.60060.26791.0000 0.83310.83070.11970.54271.oooo 0.77370.77780.04600.4907.0.83151.0000. 0.78140.72710.07300.46230.79790.79671.0000 0.79860.76650.04500.54810.81250.77490.8367_1.oooo 0.73210.74030.03890.55260.79670.81260.73660.84131.oooo

1o0.77550.74020.13220.42300.30210.6459o;74940.73050.69551.oooo 110.72360.65470.11910.39700.75780.63940.70450.70760.64490.75421.oooo 120.79190.74860.20580.42460.82280.71670.77700.75990.68250.82500.8481‘1.oooo 130.69610.67740.21820.38490.65460.57850.61310.66200.52510.68020.67130.72601.oooo 140.84800.84790.14840.58410.85290.77610.76850.79740.77560.74100.68120.74220.65861.0000 150.63240.61000.03770.37300.79000.67470.70320.65440.63290.63430.64110.74200.4635-0.58041.000

1234567a91o.111213

FNÑQ'IAWI‘CD 0‘

z

1-Pesodelcuerpo5-Peaodeloscristalinas9-Longituddelosnasales13-AuchodelManera 2fLongitudcabeza-cuerpo6-Longitudtotaldelcráneo10-Longituddelfémur14-Diámetrodeltestículo 3-Longitudpie7-Anchobicigomático11-Anchodelfñmur15"Edad 4-Longituddelaoreja8-Longituddeladiastema12-Longituddelhfimero

-110



TABLAN°2.26.

COEFICIENTESDECORRELACIONSIMPLEENTREDISIINTASVARIABLESMORFOLOGICASHEMBRAS

11.0000 20.73281.00003"70.267é0.31691.0000 40.40980.52250.2546'I1o0000_ 50.72950.79450.17680.45261.0000 60.76760.82460.25590.43310.84341.0000'. 70.67570.74800.23360.46650.80630.7876-1,0000 80.59660.68780.24130.39310.73180.78870.73181.0000 90.63640.70500.21730.44910.74410.78250.66190.68261.0000

100.68440.70520.23120.35280.76260.79070.69480.67320.65191.0000 110.37950.41200.15330.26710.47000.45980.40740.35020.39510.47241.0000 120.54890.56290.22150.24230.64160.63650.53640.59990.48180.60790.27031.0000 130.55290.55160.19120.24950.60810.60880.47110.54750.52890.59050.25200.76631.0000 140.51930.62280.20430.35100.73300.68150.68150.65220.56880.63290.40570.50830.47811.0000

1234567e91o111213

1-PeaodelcuerpoS-Pesodeloscristalino:9-Longituddelosnasales13-Anchodelhñmero 2-Longitudcabeza-cuerpo6-Longituddelcráneo10-Longituddelfámur14-Edad 3-Longituddelpie7-An0hobicigomátioo11-Anchodelfémur 4-Longituddelaoreja8-Longituddeladiaetema12-Longituddelhúmero
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..‘

TEST DE a t "

VARIABLE

kOCOQOW-hwm

10

12

13

14

TEST DE " t " PARA LA CORRELA CION MULTIPLE

Variable

GDNIChU'l-hUJNA

_I_L_I_L \ÑN-¿OK)

PARA LA CORRELACION MUKTIPLE

MACHOS

0

HEMBRAS

TABLA N0 2.21

Valor de "t"

090433
0,0652

‘099505
0,1272
5.9477

-0,0656
2,1038

‘0'0579
090251

“190979
“095478

395235
-1,8283
-393375

TABLAN 2.28.

Valor de "t"

‘0’8751
0,0442
099353

-0,1241
3,9085
¡097466
1,6362
1,5629

-Q,6515
1,0965
0,9908

-0,2114
0.4752

-112



-113

lïlo-J!fi5>da
O

áY

0

Éoz‘ozo‘oLo‘o60‘0-to‘ozo‘o9o‘oLo‘og LO‘O'LO‘Oto‘oOL‘OSo‘o#o‘oao‘oco‘o°gLO‘O'60‘0ío‘o-So‘o-So‘oto‘o_oz‘o60‘0:3 5600‘0-900‘0ao‘o{L‘oOL‘Ozo‘o-LO‘OSo‘ooEzo‘o-LO‘OOL‘OSo‘ozo‘o-60‘092‘0Qa‘o
zCCC_lCICC

<acooeooaoooooLLoLoo9Lo!tíoAELo‘ozo‘o-OL‘Ooo‘o‘ro‘ou‘oos‘ozz‘o2E LOO‘OtL‘o60‘09L‘0OL‘Oso‘oLe‘otv‘oS62‘095‘06t‘ooz‘ow‘oag‘oOZ‘L91";aoL‘tvs‘vovazo‘z99‘26L‘z62‘902‘9
É saaqmeqeoqoam¡saquenaoqoamsaaqmeqsoqoamsnaqmoqsoqoam

EC4

¡j atoopnusuotOOïggtnoSïoIqoqotraodJeno-BzeqnoIB-IOd-IOO080.1

a:d:rn4:Ei



-114

[IlAflE
:>

ác:O

á8

E 60‘0ío‘o900‘0eo‘o-ZL'O‘VL'OSo‘o9L‘0
g So‘o60‘0-LO‘Oío‘oíl‘oLO‘O-Lo‘oLo‘o

.-g ío‘o60‘0io‘oío‘oíz‘o9L‘090‘0ít‘o
o:gg So‘ogo‘oLo‘oao‘o-oz‘o90‘0zo‘oso‘o

o“c3:3 00‘0l-O‘O9L‘0-LL‘Ozo‘oLt‘oao‘oSz‘o
za g zo‘ovo‘o60‘0Qo‘o-as‘oQo‘ozo‘o-LO'O

g5.590‘090‘0oo‘o90‘0vi‘oas‘o90‘0zo‘ogg g OL‘OLL‘Oío‘oLO‘O-W‘oL6‘oto‘o-soo'oa 8LZ‘O92‘0-90‘0ío‘o€6‘LSQ‘Lcí‘osz‘oa6L'LSt‘t#6‘222‘;26‘;Lí‘v#B‘ELo‘v
g sado,qusoqoamaaaqmeqsoqoamsaaqmeqsoqoameaaqmoqsoqoam

HEI

É oeugaopnqïsuot91dpanSuoIeouïraqsmooseaBIO-Io

<1:OO<1:E-c



LongitudfémurlongitudnasalesLongitudhúmerolongituddiastema machoshembrasmachoshembrasmachoshembrasmachoshembras 5.104.07--4.92'4,65- 0,220,300,300,37‘ 0,170,120,330,32 0,150,240,21-0,020,260,110,500,90 0,220,22-0,040,140,100,240,070,10 0,070,040,090,200,070,050,020,02 0,030,090,11-0,2e0,020,000,230,08 0,020,040,030,23-0,020,12-0,oa0,22 0,080,020,09-o,010,07-0,050,03-0,10 0,030,02-0,160,000,120,07-0,090,03 0,070,05'-0,030,000,15-0,030,100,29

TABLA N° 2.2 .

(Continuación)

TASA RELATIVA INSTANTANEA DE CRECIMIENTO PARA CADA VARIABLE



CARACTERIZACION DE LAS CLASES DE EDADES POR LOS VALORES BIOMETRI

TABLAN° 2.50.

COS DE DISTINTAS VARIABLES MORFOLOGICAS.

edad

II
III
IV

II
III
IV

II
III
IV

II
III
IV

N

13

13
30
46

13

13

30
46

13

13

30
46

13

13

29
44

Sí

6,5
9.9

14,6
18,9

MACHOS

Peso de los cristalinos ( en mg)

Longitud del

23,2
25.4
26,7
28,2

Ancho

15,0
14,0
14.9
15,8

D.S. Eï

0,82 0,23
0,83 0,23
2,10 0,38
1,56 0,26

cráneo

0,70 0,19
0,50 0,14
0,90 0,16
0,55 0,10

bicigomático

0,54 0,09
0,51 0,14
0,55 0,10
0,61 0,10

Longitud del fimur

16,1
17,2
18,4
20,2

0,77
0,79
1.95
1.45

0,21
0,25
0,36
0,25

Rango

5.5 
8,7 

10,1 
1595"

( en mm)

22,4 
23.5 
24:8 '
26,5 —

( en mm)

12,6 
12,9 
14,0 ’
14:2"

( en mm)

15.3 
16,3 
16,5 
19,2 

8,4
11,2
17,1
24,6

24.7
26,1
28,4
29,8

13.9
14,5
15,6
18.4

17.9
18,4
20,9
22,0

e116



II
III
IV

II
‘III
IV

II
III
IV

13

30
46

13

13

30
46

13

13

30
46

TABLAN° 2.30.

(Continuación)

Longitud del hfimero

11,9 0,72
12,4 0,40
13,4 1,03
14.9 0.75

0,20
0,11
0,18
0,12

(en mm)

11,0
11.5
12,0
13.9

Longitud cabeza-cuerpo (en mm)

91,8 4,70
107,0 6,30
113.9 6:50
121,8 5,40

1,30
1.74
1,19
0,84

85,0
99.0
98,0

103,0

Peso del cuerpo (en g)

23,8 2,90
36,2 9,20
47.2 9.20
53.7 13,40"

0,80
2.55
1,67
2,16

20,0
30,0
37,0
43.0

-117

-13,1
-13.9
-15,o
-16,8

-101,0
-112,0
-124,0
-131,0

-3o,0
-46,0
—72,0
-75.0
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0
TABLAN 2.21.

WamWW
HEMBRAS

Peso de los cristalinas (en mg)

edad N í D.S. Ex Rango

I 5,6 4,0"7.7
II 19 9,9 0,98 0,22 8,0 -11,7
III 38 13.3 2.75 0.45 10,4 -16.0
Iv 50 19,1 1,90 0,26 45,0 -23,0

Longitud del cráneo (en mm)

I 16 23,0 0,68 0,17 21,8 -23,8
II 19 24,6 0,77 0,18 23,2 —25,7
III 38 26,0 1,08 0,13 24,3 -27,2
IV 48 27.4 0.79 0.11 25.4 -29.5

Ancho bioigomático (en mm)_
I 16 13,0 0,32 0,08 12,5 -13,5
II 19 1397 0,57 0,13 12,5 -1435
IJI 39 1494 0’52 0.08 1393 “1595
'IV 46 15,0 0,69 0,10 13,6 -17,0

Longitud del fámur (en mm)

1 16 14.7 0,41 0,10 14,2 —15,4
11 19 16,1 0.95 0,22 14,5 -17,7
III 39 18,1 1,84 0,29 15,9 -20,5
Iv 40 20,0 1,21 0,18 17.5 -21,9



1.1III
IV

II
III
IV

16

19

38
40

19

39
50

16

19

38

TABLA8° 2.31.

(Continuación)

Longitud del hñmero ( en mm)

11,9
12,0
13,1
15,0

0.97
0,63
0.75
0,88

0,24
0,16
0,12
0,13

Longitud cabeza -cuerpo (

91,3
101,8
107,0
116,2

Peso

23,3
33.4
41.9
49.7

6,80
7,80
5'60
5.70

1,70
1,78
0,90
0.79

10,8
11,0
12,0
13,5

en mm)

79.0
85,0
98,0

100,0

del cuerpo ( en g)

3.70
8,10
6,30
8,10

0,93
1,85
1,00
1,10

19,0
21,0
30,0
36,0

‘ 1393
- 12,9
' 14:5
- 16,3

-105,o
-112,o
-120,0
-13o,0

— 32,0
- 43,0
- 52,0
- 69,0

-119
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TABLANo 2.22,

VALORES MEDIOS DE LAS VARIABLES MORFOLOGICAS CONSIDERADAS

EN CRIAS HASTA EL MES DE EDAD

Edad peso Long. Long Long. Lung Peso
dias cab.cue. cola pie oreja crist.

1 3,99 40.0 15.5 8.1 4:5 o
2

1 6

4,07 40,6 16,7 8,4 4,8 1 8
4,33 41,5 18,4 9,3 5,0 2 4
4,72 43,0 20,4 10,7 5,4 2,4

2 3

2 4
0

3

4

5 5,36 44,0' 21,8 11,4 5,9
6 5,30 46,3; 22,5 12,9 6,2
7
8

9

6930 4796 2402 1400 605 3,
6,68 49,4 27,3 15,0 6.9 2.7
7,39 50,3 29,4. 15,6 7,0 2,8

1° 7,82 52,0 33,0 15,8 7.3 3,0
11 8,23 54.3 34,2 16,6 7,5 3,6
12 8,86 57,0 35,6 17,2 7,8 3,4
13 9,07 59,9 36,8 17,6 8,2 3,4
14 9.57 60,7 38,0 18,0 8,5 4,4
15 10,34 63,1 . 40,2 18,4 9,0 4,3
16 10.9o 64,2 ' 42.0 18,8 9.6 5,3
17 12.09 65,3 44.5 19,2 10,5 4,1
18 12,87 67:1 470° 19:7 1105 492
19 14092 6802 4905 l 2001 12:5 500
20 15,79 69,2 52,1 20,0 12,7 5,5
21 16,06 72,0 52,6 20,2 13,0 5,4
22 16,28 73,1 54,3 20,2 13,1 5,3
23 17912 x7506 5409 2092 1301 .504
24 17,80 ‘79,o 55.4 '20,5 13,2
25 18,61 83,0 56,2 20,6 13,2
26 19,56 84,2 58,0 20,7 13,5 5,8
27 20,82- 87,0 59,8 20,7 13,5 6,0
28 20,91 90,4 61,0 20,5 13,6 6,3
29 21,74 90,5 62,0 20,5 13,9 6,4
30 23,45 91.9 66.0 20,5 14.3 6.5

Las medias de las medidas corporales oorrepsonden a 106
.qnimales e los que se les siguió el crecimiento dia a dia.
Para elïpeso de los cristalinas se promedinron cinco ejem
plares por dia. I a
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TABLAN° 2.2i.

-122

Promedio de crias por camada según la edad de 1a madre

y dias de gestación.

Edad en

meses

Oxocnqo‘m4swm

¿A _L

12-15

16-18

20 6 +

14

15

16

16

12

14

13

17

16

HI

3,5

4,7

4,9

5,1

6,3

6,2

5,0

6,0

6,3

. 3,7

3.7..

3.a

2,3

1,3

2.9

2,2

1.5

1,7

2,1

1,7

1,8

2,4

1,6

1,6

2,0

0¡65

0,77

0.57

0,37

0,43

0,70

0.49

0,40

0,90

0;45

0,29

0.50

0,42

vDías de

gestación

26,0

27.5

24,2

25,7

25,5

25.4

25,4

25,0

25,3

25,0

24.5

25,8

25,3



Resultadosdelosspareamientoaatravésdelaño

TABLAN° 2,25,

Totalaparca mientos

14

45

23

43

30

33

37

28

42

29

25

Total positivos

16

11‘

22

16

28

19

18

17

21

23

16

%

64

69.5

65,1

56.7

57.6

48,6

60,7

50

64

Total negativos

23

15

13

14

11

21

%

36

21,5

51:1

30.5

34.9

43.3

42,4

51.4

39.3

50

20,7

36

F123



Resultados de los apareamientos teniendo en cuenta las

TABLAN° 2.25.

(Continuación )

estaciones anuales

Verano

Otoño

Invierno

Primavera

Total

64

111

100

99

43

66

54

61.

21

45

46

38

32,8

40:5

46,0

38.4

1124



TABLAN° 2.26.

-125

Peso medio de los ovarios en función de la edad de la hembra

y comparandolos meses de octubre- marzo y abril-septiembre.

Edad de la

hembra

1 mes

2 meses

3

mms‘lmms

10

11 a 15

16 a 20

21 a 25

26 s 30

31 6 más

Octubre-marzo

6,23

11,90

16,64

18,10

19,95

20,00

18,30

21,45

20.75

19,98

20.93

19.53

17,63

13,67

Abril-septiembre

3,05

12,00
'

15.50

21,40

19,20

19,75

20,25

21,50

20,63

19.65'
19.53

17,08

13,00

17,30
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TABLA N° 2.21

Peso medio de los testículos en función de la edad de los

machos y comparandolos meses de octubre-marzo y abril-septiembre

Edad del

macho octubre-marzo abril-septiembre

1 mes 49.50 41,73

2 meses 90,00 100,15

3 146,27 175,00
4 168,16 159,80

5 178,60 181,60

6 179,70 201,15

7 163,80 169,00

8 206,90 169.50

9 187.30 159,55

10 172,30 145,45

11 a 15 166,35 218,30

16 a 20 180,35 226,87

Z1 a 25 195.50 179,30

26 a 30 195.40 175.52

31 6 + 120,20 ’
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TABLA 2.38

TABLA DE VIDA

Edad en meses dx 1x q¡.1000 ex

0 - 1 119 1000 119,0 11
1 — 2 1 88 22, 19:2
2 - 3 38 862 44,1 19,1
3 — 4 29 824 35,2 18,9
4 - 5 44 795 55,3 18,6
5 - 6 39 751 51,9 18,7
6 - 7 34 712 47,8 18,5
7 - 8 39 678 42,8 18,6
8 - 9 0 649 0,0 18,4
9 - 10 5 649 7,7 18,9

10 - 11 19 644 29,5 1 ,5
11 - 12 625 8,0 16,0
12 - 13 24 620 38,7 15,1
13 - 14 55 596 8,4 14,7
14 - 15 19 591 32,2 13,7
15 - 16 43 572 75,2 12,8
16 - 17 529 9,5 13,3
17 - 18 14 524 26,7 13,3
18 - 19 34 510 66,7 12,4
19 - 20 10 476 21,0 11,7
20 - 21 33 466 70,8 11,5
21 - 22 24 433 55,4 10,8
22 - 23 14 409 34,2 10,6
23 - 24 19 395 48,1 10,2
24 - 25 24 376 3,8 :5
25 - 26 5 352 14.2 9,0
26 - 27 14 347 40,3 8,5
27 - 28 14 333 42,0 7,6
28 - 29 67 319 210,0 5,9
29 - 30 29 252 115,0 6,2
30 - 31 223 22,4 6,8
31 - 32 24 218 110,1 6,5
32 - 33 26 194 144,3 5,7

34 - 35 14 147 95,2 5,2
35 - 36 29 133 218,0 4,7
36 - 37 14 104 134,6 4,2
37 - 38 00 90 0,0 3,8
38 - 39 33 90 366,7 -2,8
39 - 40 15 S7 263,2 3,1
40 - 41 5 42 119,0 3,0
41 - 42 9 37 243,2 2,4
42 - 43 10 28 357,1 1,9
43 - 44 9 18 500,0 1.7
44 - 45 0 9 0,0 1,9
45 - 46 5 9 555,6 0,9
46 - 47 4 4 1000,0 0,5
dx : número de muertos en el intervalo de edad
1x z número de sobrevivientes al comienzo del intervalo
qx : tasa de mortalidad
ex : esperanza de vida que le resta a los individuos que llegaron 1la edad x



TABLAn° 3,12,
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Tabla de fertilidad (calculada a61opara lae hembras)

N

ÚOQGUIQUN

¡oha.a.a.¿.a.a.a.a.a.a.¿
domo-¡asmauvoao

22

z a edad en leeee

lx! número promedio de eriae por hembra de edad x

1x: probabilidad de eebrevdveneia para 1a hembra
de edad z

'z
1,3

2,2

2,6

207

2,2

2.9

2,2

2.a
3.2

1.8

197

1,7.
1:9

1.6

105

2,0

1.8

1.7
1.5
1.o

1.o

1:

0,92

0.83

0'85

0.79

°e73

0.72

0,66

0,68

0,68

0.65

0,65

0,63

0.63

0,61

0.55

0,52

0,50

0.45

0044

0.39

0937

1: .3

1,66

1094

2,21

2,13

1,60

2.09

1.50

1090

2,13

1.17

1.11

1,07

1.20

0093

0.79

1,04

009°

0.77

0,66

0.39

0,37
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Edad

1 mes

2 meses

OkOCDs'IONU‘l-b

11

16

21

26

31

a 15

a 20

a 25

a 30

6 +

TABLAN° 2.41,

Peso de los ovarios

N

16

19

10

10

10

12

10

24

15

15

10

í
3.34

"12,21

16,57

18,65

21,86

19.60

17,72

20.54

21,50

20,64

19.95

20.43

19,00

16,06

15.51

D.S.

1,70

3,62

2,21

4,16

8,33

4.34

2,87

4,19

2,58

3.83

4,80

4.13

4,09

2,62

Ex

0.43

0,83

0.70

1,32

2,63

0,83

0,83

-1so



edad

II
III
IV

II
III
IV

‘I
II
III
IV

II
III
IV

TABLA¡P242z

RELACION ENTRE ANCHO BICIGOHATICO Y LONGITUD

TOTAL DEL CRANEO

MACHOS

n ï D.S. Eï

13. 56.7 1.3 0.4
19 55.7 1.7 0,4
30 55.0 1,2 0,2
46 54.0 1.7 0.3

HHHIRAS

16 56,8 1,2 0,3
19 55.3 1.6 0.4
36 54.5 1.3 0.2
48 54,1 1,5 0,2W.

RELACION ENTRE Ancno CAJA caAnnANA

BICIGOHATICO

MACHOS

13 109.4 4.3 2.o
1o 98.3 6.1 2.o
30 93.0 2.3 0,4
46 87,0 4.o 0,6

HEMBRAS

16 107.5 4.3 1,0
19 97.0 4.2 1,0
36 91,3 2,0 0.3
4a 34.5 3.1 0.4

Rango

55.0- 58.5
52.7- 58.3
53.0- 57.8
52,0. 57.0

54.5- 58.2
53.1- 57.3
52.0- 57.5
50.0- 56.5

Y ANCHO

102- 115
90- 110
90- 98

100- 113
90- 102
85- 97
77- 89

-131
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FEGURAN° 2.1.

PESO 'EN FUNCION DE LA

EDAD

MACHOS

70'

54"° > r: 0,94
1 * 6,55 (o- o’04u1)

es S4 l l l n l l P ml 6Ll l 1 l

1 2 3 4 5 Ü 1 Ü 9 10 11 16 21 26 031
20 25 30
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FIGURA N° 2.2 .

PESO EN FUNCION DE LA

EDAD

HEMBRAS

Ï.Í _. —g;gi —«fl m;

47,69
a a r- 0,87

1 + 5,17 (¡'0'043‘1)
I I I h n n l l. l l l l l m
1 .2; 3- .6" .5._ U _. 1-. l- 9.. ' 1.- .11 10 21 20 ¡31

15. 20. 2.5 30 .



FIGURAN°2.2.

PESODELOSCRISTALINOSENFUNCIONDELAEDAD

MACHOS

y:19,54-17.34e’°'°°94‘



FIGURANoZaio

PESODELOSCRISTALINOSENFUNCIONDELAEDAD

HEMBRAS

¿135

.19,51-17.71o.0’0107!
¡v d
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110
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FIGURAN° 2.5.

LONGITUD CABEZA-CUERPO EN FUNCION

DE LA EDAD

MACHOS

117.63 r- 0,94
1 + 2.077 (e‘°'°5°¡1)
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FIGURAN° 2.6.

LONGITUD CABEZA-CUERPO EN FUNCION

DE LA EDAD

HEMBRAS

120 

100 . '

I TI
I

so .

I

no - .'
I

í
0

I

WL "
I

’ Í

I

Ü‘° 'I

so

w 113,18
7' . r " 0.95

1 # 2,01 (o-°o°54¡1)
N _ meses

3 4 s s 7 o o 1o u 13 51 2.5 «51
' 15' zo 25 ao
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FIGURA N° 2.1.

LONGITUD DE LA COLA EN FUNCION DE LA

EDAD

MACHOS

mm

100 ,

' _L 2L 2L. :tgfi: áï * __ _

W ' -z r_l’ LJ‘ -_1fí- ‘.. “r

60 .. l

Il
_ I

I
I

40 .

20

4 84 2Pyg '
1 * 4 42 (e-0.o9521

n : . l l )L i . l i l AgL | mïses
11 16 21 .26 ¡31z_ .3" .J. s -5 7. .a 9“ Jo
1s_.Jo .25- aq\
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W.
LONGITUD DE LA COLA EN FUNCION

DE LA EDAD

HEMBRAS

(35m

y 77,16 o 973 r.
1 4-4,32 (o'ovlo7n) ' meses

h n l -. L 1 L S ¡ 4 l l 1. l
1_ 2_ .4 '4 _5’ 6_ 7 8 9 _f|0_ 11 16_ Zi 20 031

.15 20.. 2.5 ¿o
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FIGURAN° 2.2.

LONGITUD DE LA OREJA EN FUNCION

DE LA EDAD "‘

MACHOS

L —— _—

. ' 16.681‘ .- g
. n l l l L l 1 1 4l p | L 41116898
1 2 3 4 5 6 1 U 9 1o 11 16 21 20 '31

15 20 25 30
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FIGURAN° 2.10.

LONGITUD DE LA OREJA EN FUNCION

DE LA EDAD

77*“ "W77_HEMBRAS

y, - 16’55 180,96
1 + 3,34 (e-0.11611) mese:l4

4 l I l l | | 1A 4
1 2 a 4 s e 1 a o 1o "

I
21 26 131
2 308: un
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FIGURAN° 2.11.

LONGITUD DEL PIE EN FUNCION DE

LA EDAD

MAGHOS

21,12
y: ' r8 0

1 + 1,99 (e-Uolïbïïï' '97
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FIGURA N° 2 12.

LONGITUD DEL PIE EN FUNCION DE

LA EDAD
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FIGURA::N° 2.1:.

LONGITUD TOTAL DEL CRANEO

EN FUNCION DE LA EDAD
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gg.GURAN°2.1¿.

LONGITUD TOTAL DEL CRANEO EN

FUNCION DE LA EDAD
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FIGURAN° 2.15.

ANCHO BICIGOMATICO EN FUNCION DE

LA EDAD
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FIGURAN° 2.16.
ANCHO BICIGOMATICO EN FUNCION DE

LA EDAD
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FIGURAN° 2.11.
LONGITUD DE LOS NASALES EN

FUNCION DE LA EDAD
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'* ¿"W-am ¿xa-w
¿ É”,

l l l l n L l l |
1 2 3 4 5 6 7 l 9 10 11 16 21 26 931

. 15 21 25 30

FIGURAN° 2,18.
LONGITUD DE LOS NASALES EN

FUNCION DE LA EDAD
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FIGURAN° 2,12.

LONGITUD DEL DIASTEMA EN
FUNCION DE LA EDAD
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LONGITUD DEL DIASTEMA EN

FUNCION DE LA EDAD
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FIGURAN° 2.21.

LONGITUD DEL FEMUR EN FUNCION DE

LA EDAD

MACHOS
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FIGURA N° 2.22.

LONGITUD DEL FEMUR EN FUNCION
DE LA EDAD

HEMBRAS
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FIGURAN° 2.22.

LONGITUD DEL HUMERO EN FUNCION DE

LA EDAD

MACHOS
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FIGURAN° 2.24.

LONGITUD DEL HUMERO EN FUNCION

DE LA EDAD la a
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meu 11°2.25.

RELACION ENTRE ANCHO BICIGOHATICO Y

57

LONGITUD TOTAL DEL CRANEO
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FIGURAn° 2.26.

RELACION ENTRE ANCHO DE LA CAJA CRANEANA

Y ANCHO BICIGOMATICO

MACHOS

EHMBRAS
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FIGURA N° 2 .28. q

CARACTERIZACION DE LAS CLASES DE EDADES POR LOS VALORES BIO

METRICOS DE DISTINTAS VARIABLES MORFÏOLOGICAS MACHOS
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(continuación)
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FIGURAN° 2.29.

CARACTERIZACION DE LAS CLASES DE EDADES POR LOS VALORES BIO

METRICOS DE DISTINTAS VARIABLES MOREOLOGICAS HEMBRAS
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FIGURAN° 2.22. (continuación)
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FIGURA 2 0.

DESARROLLO DE LAS CRIAS HASTA EL MES DE EDAD

PESO DEL CUERPO
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FIGURA N0 2.21.

DESARROLLO DE LAS CRIAS HASTA EL MES DE EDAD

PESO DEL CRISTALINO
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FIGURANo 2.32.

DESARROLLO DE LAS CRIAS HASTA EL‘MES DE EDAD

LONGITUD CABEZA-CUERPO”

ya + h
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FIGURA No 2.22.

DESARROLLO DE LAS CRIAS.HASTA EL MES DE EDAD
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FIGURAN° 2.24.

DESARROLLO DE LAS CRIAS HASTA EL MES DE EDAD

LONGITUD DEL PIE
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FIGURA N0 2.25.

DESARROLLO DE LAS CRIAS HISTA EL MES DE EDAD

LONGITUD DE LA OREJA
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FIGURA2. El.

PESO EN FUNCION DE LA EDAD EN CUATRO EJEMPLARES MACHOS
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FIGURAn° 2,28.

Frecuencia de casos en cuanto e 1a duración de 1a gestación
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Ham 11°2,9.

Frecuencia del número de crias por camada
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CAPITULO l I

FACTORES QEE AFECTA! EL CICLO REPRODUCTIVO

INTRODUCCIOI

Las especies animales han debido adaptar muchos de

los mecanismosfisiológicos y de conducta a las fluctuaciones
regulares y ciclicas de los componentesdel medio ambiente y

particularmente, aquellos procesos relacionados con la repro
ducción, debieron regulares a traves de la evolución con aque

llos cambios del medio que les son más favorables para la so
brevivencia de las crias.

El hecho de que las crias nazcan en la estación

mts propicia, define rfipidamentelas caracteristicas de la re
producción estacional de una especie y en la mayoria de los

vertebrados superiores da comoresultado el establecimiento de
ciclos anuales.

Estos ciclos estacionales son bien marcados en a

quellos pequeños mamiferos de ciclos de vida cortos, comolos
roedores cricGtidos.

Baker (1938,a) distingue dos grupos de factores,

entre aquellos que ejercen su influencia sobre los procesos rea

produotivos:
1- Aquellos que ejercen una presión selectiva asegurando que

la población se reproduzca en la estación óptima, para la so

brevivencia de las crias. Para la mayoria de los animales es
te factor es la disponibilidad de fuentes de alimentos, lo
cual determina el númerode Jóvenes que alcanzarln la edad

reproductiva.
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2- Aquellos, en respuesta a los cuales, los órganos reproducti

vos salen de su reposo estacional y comienzan sus procesos

fisiológicos para alcanzar la condición funcional. Se debe

tener presente que puede pasar algun tiempo entre el momento

en que comienzan a actuar dichos factores y el momentode la

concepción.

Segun este mismoautor cada especie usarfi, aunque son

muchoslos factores que pueden usarse simultaneamente, aquellol

oambios.dol medio que constituyan la fuente mñs estable de in

formaciGnpredictiva.

En lo referente a mamíferosy particularmente a los

pequeños namiferos herbivoros, desde las observaciones de Baker

hasta nuestros dias, han surgido muchascontroversias, sobre cull

o cuiles de los factores ambientales tienen maspeso en la deter

minación de la estación reproductora y por ende del fenomenode
los ciclos estacionales.

Clegg y Ganang (1959) y Sadleir (1969) han sintetiza

do la documentaciónque se refiere a las investigaciones sobre
la influencia de distintos factores del mediosobre los procesos

reproductivos.
La gran variedad de mecanismos actuando en forma si

multanea en la naturaleza dificulta 1a determinación de cull de

ellos es el mis importante en el ajuste de los ciclos reproduc
tivos en un momentodado del año. Las variables que han mereci

do mayor atención en las investigaciones son la luz, en cuanto a

fotoperiodo e intensidad, temperatura, lluvias y nutrición, asi
tambienlos factores sociales.

El rol de la luz incidente, controlando el comienzo

del estro en animales que se reproducen estacionalmente, fue uno
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de los aspectos mis estudiados por distintos autores, entre
ellos Marshall (1937), Leoyk (1962, a), Heunier y Solari (1972).

En las regiones templadas, muchosmamiteros, parti

cularmente los roedores, comienzana reproducirse al iniciar

se la primavera, esto coincide con un periodo de buen crecimien

to de la vegetacióny “‘- ““-‘-‘:, un buenestado nutri
cional en ese momento.En vista de ello, otros autores, coin

ciden en sugerir que el comienzode ls :reproducción en los pe

queflosmamirerosestl relacionada con la nutrición al final del

.invierno y comienzos de la primavera. Para determinar los erec

tos de la nutrición, se han tenido en cuenta ciertas situacio
nes observadas en.estudios de campoen aquellos casos en que

fue posible establecer comparacionesentre poblaciones de la

mismaespecie que estin sometidas a diferentes niveles de ali

mentación, comopor ejemplo aquellas poblaciones que pueden te

ner acceso a camposcultivados, los cuales son fertilizados e

irrigados con determinada frecuencia (Bodenheimer and Dvoress

ky, 1952; Hoffman. 1958).

Otra de las hipótesis que a cobrado cuerpo entra

distintos investigadores, es la de la.presencia de sustancias
con actividad esterbgenica en la porción germinativa de cier

tas plantas herbiceas en crecimiento (Bradbury and Unite, 1954;

Friedman and Friedman. 19393 Pinter and Hegus. 1965).

Aunquela forms de actuar de dichas sustancias afin

no se ha comprobado, Friedman and Friedman. 1939, ya habia pun

tualisado que extractos obtenidos de plantas en crecimiento, in
ducen la ovulación, tal comolo hacen las gonadotrorinas hipoti
IiuiiIe

Comose expuso en el Capitulo IIpp. 74 , los ejem
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plares de la especie en estudio criados en cautiverio, se re

producen durante todo el ano, mientras que en la naturaleza,
presentan un periodo de reposo sexual, que se corresponde con
los meses invernales, Capitulo I,pp.17.

Si se analizan los diversos factores a los que es

tln expuestos los animales en el bioterio, se compruebaque

la temperatura y el alimento son los factores que ee mantuvie
ron constantes durante todo el año.

Teniendo en cuenta estos hechos y lo expuesto ante

riormente en este Capitulo, es que se han diseñado las siguien

tes experiencias, para testear la hipótesis de que es la vege
tacicn en crecimiento durante la primavera, el principal fac
'tor desencadenante de los procesos reproductivos de pequeños
roedores silvestres.

MATERIALES Y METODOS

Para esta experiencia se seleccionaron animales a-V

dnltcs de la misma edad y preferentemente de la misma camada

y se los separó en seis grupos sometiGndolcs a las siguientes
condiciones:

DUZ DIETA

1- 12 horas de luz: 12 horas 1a- Dieta básica
de oscuridad 1b- Dieta basica más germen

2- Oscuridad total 2a- Dieta básica
2b- Dieta basica mls germen

3- Du: en su ciclo diario Sa- Dieta basica
natural durante los meses 3b- Dieta basica más gemen
invernales

La dieta blsica consistió en semillas de cereales

y harinas de legumbres y una vez por semanase les adiciona ve

getales frescos comozanahorias y repollo. Los ejemplares testi

go consumiannada mis que esa dieta, en los otros casos se les
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daba dos veces por semana, semillas de trigo en germinación,

cuando la porción germinal alcanzaba cinco centimetros de al

tura. Se les proporcionaba 7 grs. por animal. La germinación

se efectuó en el laboratorio sobre aserrin de madera húmedo,
para evitar introducir comovariable la influencia de los mi

nerales del suelo. Los animales consumiaronla semilla y la

porción verde y usaron las raices para hacer el nido.

Los ejemplares fueron pesados semanalmente y se los

mantuvoen experimentación 45 dias antes de saoritioarlos. Se

contó por lo menos con 10 machos y 10 hembras para cada lote

de experimentación.

Cuandose sacrificaron se tomaron sus datos cor

perales externos y luego se extrajeron y pesaron los crista
linas, órganos sexuales, adrenales e hipórisis.

Dentro de cada experilnntc los ejemplares fueron

apareados luego de 30 dias de estar-baje tratamiento.
Se efectuó un anólisis de los cortes histológicos

de ovarios y testículos para determinar la influencia de los
distintos tratamientos sobre el grado de funcionalidad de los

órganos.
Los datos cuantitativos fueron tratados mediante

un análisis de la varianza multivariada.

DISCUSION DE Los RESULTADOS

En las tablas y figuras 3.1. y 3.2. se presentan

los valores medios del peso corporal y del peso de los crista

linas, en machosy hembras, para cada una de las condiciones

experimentales a que fueron sometidos los animales, y en las

tablas y figuras 3.3. y 3.4. se exponenlos valores medios de

los pesos de testiculos, epididimo, vesícula seminnl, ovarios
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y adrenales.

si se analizan comparativamentelos valores para

cada una de las condiciones a que fueron expuestos los anima

les se verifica que aparentemente en la mayorparte de los oo

sos en que se refuerza la dieta con trigo germinado, los pesos
de los distintos órganos son mas altos.

Para comprobarsi esas diferencias son en realidad

significativas, o sea que no sia deben alazar, se efectuó un

análisis multivariado, por otra parts se realizó tambibnun a
nalisis de la varianza de dos factores para cada una de las va

riables medidas, las diferencias encontradas se analizaron me

diante contrastes por el metodode Scheffi, todas las signifi
caciones fueron analizadas con una probabilidad del 0,05.

Los resultados de estos analisis se resumen a con

tinuación:M2!
Peso del cuerpo: del analisis resultó que el peso del cuerpo

no muestra diferencias significativas entre los distintos
tratamientos.

Peso de los cristalinas: el peso de los cristalinas varia se
gún el fotoperiodo. Los contrastes indicaron diferencias

significativas entre los pesos promediode los cristali
nos de los animales expuestos a la luz. con respecto a

los que estaban en la oscuridad. Pesan mis los cristalinas
en aquellos ejemplares expuestos a la'luz tanto artificial
comonatural.

Peso de los testículos: se encontrarondiferencias significati
vas entre el peso promediodel testículo bajo las distin
tas dietas, es decir resulta siempremis alto el peso de
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los testículos en los animales alimentados con germen

independientemente del regimen de luz.

Peso del epididimo: las conclusiones son las mismas que para

el peso del testículo.
Peso de la vesícula seminal: los contrastes indicaron diferen

cias significativas entre el peso promediode esta glin

dula en los ejemplares alimentados con germen respecto

a las que sólo consumiandieta básica .

Peso de las adrenales: el peso de esta glándula es el que me
nos variación muestra al ser sometidas a los distintos
tratamientos.

HEMBRAS:

Peso del cuerpo: no existen diferencias significativas en

el peso promedio corporal bajo ninguna de las condi

ciones experimentales.

Peso de los cristalinas: al igual que en los machosel peso

promedio de los cristalinos aumenta en aquellos casos

en que son expuestos a 1a luz con respecto a los de os

curidad. Se detectó una pequeña direrania entre aque

llos ejemplares expuestos a la luz y alimentados con

germen.

Peso de los ovarios: el peso de estos órganos no varia signi

ficativamente bajo ninguno de los distintos tratamien
tos.

Peso de las adrenales: lo mismo que en los machos el peso de

la adrenal es el que menos varia.
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RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados de la experimentación,

antes descriptoa, ee puede concluir que los cristalincs se ven

afectados por la ausencia de luz, siendo su peso significativa

mente menor en estas condiciones. Es decir, el hecho de que los

animales permanezcan en oscuridad las 24 horas del dia determie

naria que los cristalinas no aumentende peso en la mismapro

porción que en el caso de aquellos expuestos a la luz.

Esto podria ser una explicacion del hecho de que en

los animales de campolos cristalinas son de menorpeso para la

misma edad, que en los de laboratorio, ya que esta especie ee de

habitos nocturnos y su exposición a la luz es normalmentebaja.

- Este fenómenolimita el uso del peso de este órgano,

como estimador de 1a edad, en casos que no pueda asegurarse que

las condiciones luminicas son semejantes en las distintas situa

ciones comparadas.

Meunier y Solari (1972), por el contrario, no encon

traron diferencias en el peso de Los cristalinos bajo distin

tas condiciones de fotoperiodo y alimentación para Hicrotus ¿g
sin.

Los cristalinos no se ven afectados por la calidad

de la dieta que consumenlos animales.

La adición de trigo germinado en la dieta de loa

machos, determinó un significativo aumentoen el peso de testi

culos, 'epididimcs y vesicula seminal. El examenmicroscópico

de los preparados de los dos primeros órganos muestra una mayor

abundancia de espermatozoides en los casos de los animales ali

mentados con germen independientemente del rígimen de lun a que

fueron expuestos.



-180

Es de hacer notar 1a peculiaridad de que en un 40%
de los machos en oscuridad y sin germen, se observa en los

cortes de epididimo 1a presencia de espermatocitos en lugar

de espermatozoides (Lámina3.1.). Los testículos correspon

dientes sólo muestran unas pocas espermátidas.
Podria atribuirse este hecho a los efectos de a1

gfin desequilibrio de los ciclos hormonales influenciados por
la activación en la oscuridad de la sustancia melatonina

secretada por la epifisis.
En el caso de las hembras no se comprobó diferen

cias significativas en el peso de los ovarios bajo las dis

tintas condiciones experimentales, pero el análisis de los

cortes histológicos pone en evidencia una mayorproporción

de cuerpos amarillos y foliculos de Graaf en los animales

alimentados con germen.

E1 número medio de cuerpos amarillos estimados

fueron los siguientes:

Hembrasbajo las condiciones standard del bioterioz 7,0: 0,48

Hembras en experimentación alimentadas con germen de trigo:

6,7; 0,26.
Hembrasen experimentación sin germen de trigo en su dieta:

5,0; 0,07. Ü
Comose ve por estos valores existe una diferencia

en el númeromedio de cuerpos amarillos entre las hembras ali

mentadas con germen o sin ól. En el primer caso el valor

medio se acerca al valor medio de cuerpos amarillos correspon

dientes a las hembras en condiciones standard de bioterio.

Por otra parte si comparamosel número medio de

embriones por hembra se observa que óste es mayor bajo la con

dición de 12 horas de luz lo que significaría que en este caso



-181

Junto con la dieta tambien el fotOperiodo tiene influencia
sobre la fertilidad de las hembras. Estos efectos fueron

demostradcs pon Pintor y Negus (1965) para la especie Micro
tus montanus.

Todo lo expuesto pondria de manifiesto que es la

calidad de la dieta que consumenlos animales en determinado

momentodel año, en la naturaleza, uno de los factores que

ejercen su efecto sobre el desarrollo funcional de los órga

nos sexuales y consecuentementela fijación de una restringi

da epoca de reproducción.
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TABLA n° 2.1 .

' ANIMALES EN EXPERIMENTACION

MACHOS

Peso del cuerpo

EXPERIENCIA n ï D.s. Eï

1a 10 42áï5 7.91 2,50

1b 10 42,67 6,76 2,13

2a 10 40,61 6,35 2,00

2b 10 42,86 8,76 2,77

3a 1o 44.63 6.11 1.93

3h 10 40'14 3’71 1917

Peso de los cristalinas

1a 10 14.16 0.94 0,30

2a 10 11,18 2,76 0,83

2h 10 11,58 2,83 0,89

3a 10 12,79 1,87 0,62

Bb 10 12,46 2,52 0,80
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TABLAN° 1,2.

ANIMALES EN EXPERIMENTAOION

HEMBRAS

Peso corporal
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EXPERIENCIA N í 13.3. Ex

1h 10 38,75 8,65 2.73

2a 10 36,00 5,83 1,84

2h 10 38,44 7,14 2,26

3a 10 36:00 4p32 1037

3b 10 35.90 6,50 2,05

Peno'dolos cristalinas

1a 10. 12,17 2,06 0,65

1b 10 12,90 2,02 0,64

2a 10 12,65 2,82 0,89

2b 10 13,90 1,38 0,48

3a 10 10,90 2,42 0,76

3h 10 11,83 2,26 0,71



TABLA n° .

ANIMALES EN EXPERIMENTACION

MACHOS

Peso de los testículos

EXPERIENCIA n ï D.s. Ez

1a 1o 113.78 35.8 11.3

1b 1o 183.19 18.3 5.a

2a 12 134,35 26.7 7.7

2b 1o 145.66 38,9 12,3

3a 1o 126,30 42,0 13,3

3h 1o 159.70 36.1 11.4

Peso de los opididimoe

1a 1o 22,30 6,2 1,9

1b 1o 30,20 11,6 3,6

23 14 22040 6.7 108

2h 10 33.30 8,6 2,7

3a 1o 23.45 8.3 2,6

3h 1o 26,96 9,8 3.1
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TABLA N

(Continuación )

Peso de la veáüula nominal

0

EXPERIENCIA n í D.s. Ex

1! 1° 90055 1305 403°

1h 19 104.41 30,0 9.50

Sa 10 98,71 11,6 3,70

3h 10 126,32 26,3 8,30

Peso de las adrennles

1a 10 3.21 ‘ÑÏQÉS O,

1b _ 10 4,26 2,00 0,63

2a 14 3:60 200° 0:53

2h 10 3.81 1,35 0,43

3! 1o 3947 0'97 0.31

Bb 10 3.47 1.09 0.34
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TABLA11° :4,

ANIMALES EN EXPERIMENTACION

HEMBRAS

Peso de loa ovarios

EXPERIENCIA N x D.S. Ex

1a 10 14963 9.9 3,1

db 10 23,24 10.5 3.3

2a 10 17,00 5,8 1,8

2h 10 18.74 7.5 2,4

Sa 10 19,88 5,2 1,6

3h 10 15,67 4.0 1,2

Peso de las adrenales

1a 1o 3.05 1.43 0.45

1b 10 2,69 1,05 0,33

2a 8 3.47 1,41 0,45

2b 10 3.64 1,56 0,49

3a 10 2,91 1,20 0,48

0.47sb 12 3,70 1,64

-186



TABLAn° 1,5,

EXPERIENCIA x de proñoz N° de embriones

1. 20 6,0

1b 30 4.7

21 0 o

2h 2° 505

3a 0 o

3h 34 4.0
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FIGURA8° 2,1.

ANIMALES EN EXPERIMENTACION
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FIGURA N° .2

ANIMALES EN EXPERIMENTACION

HEMBRAS

Peso del cuerpo

Peso de los cristalino;
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FIGURAN° 2,2.

ANIMALES EN EJCPERIMENTACION
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FIGURAN° 2.2.

(Continuación)
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O
FIGURA N

ANIMALES EN EXPERIMENTAGION

HEMBRAS

Peso de los ovarios
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CAPITULO IV

EN ESTE CAPITULO SE TRATAR SOMERAHENTE ALGUNAS OBSERVACIOHÉS

PRELIMINARES SOBRE COMPORTAMIENTO EN LA COLONIA.

5on animales dóoiles, flciles de maneJar, poco

agresivos, particularmente a partir de los dos meses de e

dad, en los cuales la reacción de escape cuando se los abre

la Jaula es cavar el aserrin que les sirve de camacon la e
vidente intención de esconderse.

Los eJemplares mts Jóvenes, por el contrario tra

tan de escapar de la Jaula, siendo su manipuleomts dificil.

Es una especie poco promiscua, ya que no se ha

dado nunca cl caso de aparcamientos entre padres e hiJos o

entre hermanos que permanecieran por largo tiempo Juntos en
la mismaJaula, a diferencia de lo observado en la colonia

'de otro cricetido Graggzsgriseoflavus del mismobioterio,

en que aquellas camadas que quedaban sin separar en la misma

Jaula_a1 llegar a la madurez sexual todas las hembras queda

ban preñadas.

Si se compara machos y hembras en cuanto a la

agresividad, en estas últimas esta es mas marcada, ya que las

hembras adultas que permanecen Juntas en la Jaula, aunque

pertenezcan a la mismacamada, suelen pelear ocn frecuencia

encontrtndoselas con las colas cortadas y mordeduras en las

oreJas. En los apareamientos por lo general se encuentra el
macho en tales condiciones;

En el caso de los machos de una misma camada

que permanecieran Juntos, pareceria que uno de ellos es domi

nante, ya que se instala con el nido en un rincón de la Jaula,

permaneciendolos restantes en el rincón opuesto, ademls es

este el primero que se acerca a 1a mamaderao a la comida



-194

cuando se manipulea la jaula.

Comose explicó en 1a metodologia, los apareamien

tos siempre se debian realizar colocando el macho y Iahem

bra en una jaula limpia, ya que en caso de colocarse el ma

cho en la jaula de la hembra o viceversa, los animales de

fienden su nido agresivamente en detrimento del éxito del a

pareamiento, Las hembras más jóvenes, son muy descuidadas

con sus crias, en el primer parto, no construyen nido, se

encuentra las crias desparramadaspor la jaula, por el cual

el desarrollo de esa camadaes más deficiente, pero esas mis

mas hembras se comportan normalmente en los siguientes par

tos gnnque este sea al poco tiempo y aún que se deba a pre
ñez post-parto.
' E1 hecho de que 1a reacción de escape sea tra

tar de cavar en el aserrin hace pensar que estos animales

construyen cuevas en 1a naturaleza ( no_pe pudo observar).
Para una primera comprobación se construyó un terrario de

1 x 0,70 m con una capa de tierra de 25 cm de profundidad.

En el se sembró alpiste. Cuandoel vegetal estuvo suficien

temente desarrollado se colocó en el terrario una pareja de

adultos. Los animales se alimentaron de las semillas y al

dia siguiente de instalados habian cortado todas las hojas a

nivel del suelo y con las mismas construyeron sus nidos. A

los cuatro dias cada uno habia construido unacueva en los

extremos equidistantes de 1a jaula y a ella habian traslada

do las hojas secas y el alimento que se les suministraba.

Se asomaban a la entrada de la cueva al oir movimientos pe

ro desaparecian inmediatamente que se introducia la manoen
el terrario.
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Después de diez dias de permanecer juntos la

hembra posiblemente preñada ( presentaba la Vagina sanguí

nolienta) se torna más agresiva y ataca al machorepetida
mente.

La hembra dió a luz seis ejemplares que convi

vieron en la cueva con la madre hasta la edad de dos meses,

a partir de esa edad cavaron cuevas individualmente.

Al poco tiempo se agregó al terrario dos nuevas

parejas una de las cuales dió una camadade tres crias.

Se siguió de esta el desarrollo de las distin

tas generaciones comprobandoseuna alta mortalidad cuando

la cantidad de animales en el terrario superaba el número

de diez. Aparentemente esta es la máxima densidad que puede

soportar el área del terrario.
En determinado momento se colocan latas de a

ceite vacías y limpias y a parth'de alli los animales deja

ron de construir cuevas y armaron sus nidos en el fondo de

las latas, obturando la entrada con tierra y dejando un pe

queño tunel para desplazarse al interior. Es de hacer notar

que al colocar las latas los animales tardaron cinco dias

en ocuparlas y al cambiarselas por otras limpias volvienon

a tardar ese lapso de tiempo antes\de construir nuevamente

el nido, merodeandoe investigando alrededor de las mismas.

Esta observación es de tener en cuenta en los

trabajos de trampeo de campo, en cuanto a la actitud de los

animales frente a las trampas de captura viva ya que posi

blemente los primeros dias no caigan en ellas hasta que to

men confianza a ese nuevo objeto en su ambiente.
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SELECCION DEL ALIMENTO

En el mismoterrario se les colocó recipientes

con semillas de distintas especies de cereales, para com

probar sus preferencias en este tipo de alimentación y la

cantidad que consumian diariamente. Se probó-con avena, ce

bada, alfalfa, lino, centenoy girasol.
En un comienzo se les suministró los seis ce

reales al mismo tiempo y sólo consumieron avena, cebada y

alfalfa. Cada animal consumía un promedio de granos totales

de 11,74 gramos por dia, discriminados por preferencias en

4,9Sg de avena, 4,32 g de cebada y 2,47 g de alfalfa. No

consumiannada de los otros tipos de semillas. 

Comose ha calculado que del total de peso

que corresponde a la semilla entera, los animales sólo a

provechan el grano, se estimó un desperdicio del 20 %. Por

lo tanto el peso neto de consumopor animal es de 9,40 g

diarios de granos en total. Es decir consumen0,2 g de a

limento por gramo de peso.

Comose han utilizado para esta experiencia

animales adultos con un peso corporal promedio de 48 gra
mos, significa que cada animal consume en semillas el equi

valente al 19,6 %de su peso.

Cuandose hizo la prueba de ponerles a elec

ción avena, girasol, lino y centeno, sólo consumian avena y

girasol. Nuncaccnsumieron lino ni centeno, aunque no tuvie

ran alimento a su disposición.
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CASOS DE ENDOMETRITIS ESPONTANEA

Durante el estudio experimental en la colonia se ob

servó que hembras que habían alcanzado una determinada edad pre

sentaban signos patológicos en su aspecto externo. Dichos signos

se evidenciaban comoabultamientos latero-ventrales que impre

sionaban comoun avanzado estado de preñez, adoptando las hembras

enfermas, para desplazarse, las características típicas de las ho
ras anteriores a1 parto, o sea extremidades más bien separadas del

cuerpo, movimientoslentos y arrastre del vientre contra el sue
lo.

La disección de esos ejemplares demostró la presen

cia de anomalías uterinas, observándose los cuernos sumamenteen

grosados, llenos de una secreción opalescente, amarillenta, llegan

do a alcanzar un peso igual al del resto del cuerpo. En algunos
casos los ovarios se encontraban reducidos.

Las hembras más longevas encontradas muertas también

presentaban esta anormalidad.
Teniendo en cuenta estas observaciones se realizó un

análisis para determinar la posible existencia de una correlación

entre la edad, actividad sexual anterior a la patología y fecundi
dad de los animales afectadas.

La presencia de distintas anomalías espontáneas en ge

nitalia de roedores, ya fue puesta en evidencia en Musmusculus

(Cloudman, 1941) y en Rattus norvegicus (Cotchin and Roe, 1967),

pero no habían sido observadas hasta el presente en roedores sil
vestres de nuestra fauna.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se efectuó
un análisis de la frecuencia de la anomalía en función de la e

dad de las hembras, para lo cual se establecieron clases de edad
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des arbitrarias, abarcando cada una un rango de cinco meses den

edad absoluta.

Por otra parte se tuvo en cuenta la actividad sexual

de cada ejemplar, los apareamientos realizados y el éxito de los
mismos.

El material rue fijado en formol al 10%e incluido en

parafina, efectuándose cortes histológicos de útero de 8 a 10 mi

crones de espesor cue fueron coloreados por los siguientes méto
dos: Hematozilina-eosina, tricrdmico Cajal-Gallego y la reacción

histoquimica de PAS.Enbase a estos preparados se efectuó la diag
nosis de la afección.

Se examinaron un total de 169 hembras cuyas edades

oscilaron entre 1 y 46 meses de las cuales 50 ( o sea el 30%del

total) presentaban las anomalíasuterinas descriptas más abajo.
Del total de hembras enfermas 20 fueron encontradas

muertas, sacrificándose el resto al evidenciar signos del mal.

Corresponde aclarar que todos los ejemplares de más de 25 meses

de edad fueron encontrados muertos, correspondiendo al 65 %de las

hembras examinadas para esas edades.

En la Tabla 1.1. se muestra el número de animales

enfermos discriminados por clases de edades y en la Figura 4.1.

la distribución de frecuencias expresadas en porcentajes.

Comose aprecia en la Ïhbla 4.1. el porcentaje de hem
bras con problemas uterinos experimenta un fuerte aumento a partir

del intervalo de 16 a 20 meses, aumentandoprogresivamente a eda

des más avanzadas.

Los ejemplares jóvenes con signos evidentes del mal,

desarrollaban normalmentesus actividades sin mostrar perturbacio

nes en su comportamiento.
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Es de hacer notar que en animales capturados en el

campo, nunca se encontró este tipo de patología, pero si se pre

sentó en hembras de campo que vivieron por lo menos 24 meses en

cautiverio.
Efectuado un análisis de los animales enfermos se

comprobóque del total, 26 habian estado_apareados por lo menos

una vez y 24 no lo fueron nunca.
Se registró un total de 60 aparcamientos, de los cua

les 21 (35 96)dieron resultadm positivos y 39 (65 96)negativos.

En aquellas hembras enfermas que han tenido varios

aparcamientos el último siempre fue negativo.

En laÉPabla 4.2.se visualiza el peso y medidas, de

los fiteros de hembras enfermas, en comparación con los valores

medios correspondientes a hembras adultas normales. Tanto en esta

tabla comoen laIámina 4,1.se aprecia el desarrollo exgerado

que alcanzan los üteros enfermos.

La observación de los cortes histológicos muestran un

epitelio cilíndrico simple, dondeno se visualiza membranabasal

y con formaciones pseudoglandulares y un corion subyacente con a

cúmulos de células plasmolinfocitarias donde predominan plasmoci

tos y capilares en neoformación. Inmediatamente por debajo del e

pitelio se ven depósitos-de Ïibrina.Tambián se observan haces de
fibras musculares lisas en estado de desdiferenciación revestidas

por fuera por una capa de celulas mesoteliales ( Lámina4.1.).

Diagnóstico: Endometritis crónica inespecifica.‘Degeneración de
miometrio.

Del análisis de la distribución de frecuencia de hem

bras enfermas respecto a la edad se infiere que existe una rela
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ción entre esta y la aparición de anomalías ya que el mayor por

centaje (76,%) de animales enfermos se da a partir de los 16 meses
de edad. En el trabajo de N.W. Rantanen y Benjamin Highman (1970)

ya se ha mencionadoesta relación de la edad con patologías geni
tales.

Nose encontró una diferencia significativa de inci

dencia del mal entre el caso de hembras que hubiera tenido varios

partos con aquellas que nunca fueron apareadas, ya que del total
de animales enfermos la mitad se encuadra en cada caso. Es decir

la presencia de endometritis es independiente del grado de acti

vidad sexual que han desarrollado los animales.

El elevado porcentaje de apareamientos negativos en

hembras que han enfermado (65 %), correlaciona esta anomalía con

‘alteraciones endócrinas debidas a la edad, que afectan el normal

fUncionamientouterino. Esta conclusión se veria reforzada por el

hecho de que en aquellas hembras enfermas el último apareamiento

fue negativo.

El hecho de no encontrarse animales enfermos entre;

los capturados en el campocorrobora la relación del mal con la

longevidad fisiológica ( que dificilmente se alcanza en la na
turaleza) ya que las hembras de campo que vivieron mucho tiempo

en la colonia presentaron dicha afección. Por otra parte es pro
bable que en la naturaleza los animales que llegan a ser afecta-

dos mueran rápidamente al encoflrarse en inferioridad de condicio

nes para la lucha por 1a sobrevivencia y por lo tanto su probabi

lidad de captura es minimas

Puede afirmarse que esta anomalía es una de las

causas de mortalidad en hembras longevas criadas en cautiverio

ya que presentaban el 65 %de los ejemplares encontrados muer

tos de edad mayor de 25 meses.



Otras anomalías registradas fueron, el nacimiento

de dos crias de una misma camada, con los miembros terminados

en muñones.

Otro caso fue una hembra que nació ciega, vivió

normalmente con los ojos cerrados hasta la edad de 24 meses

en que se la encontró muerta. La disección demostró la ausen

cia de globo ocular y la presencia de la patología uúerina
descripta anteriormente.

APARICION DE UNA VARIEDAD CON PELAJE HAS CLARO

En un determinado momentodel desarrollo de 1a co

lonia,.llamó 1a atención la aparición en una camadade siete

crias, de dos ejemplares de pelaje muchomas claro que el co
mún de la especie. Lámina 4.2.

La mismapareja en una segunda parición dió lugar

a un ejemplar claro de una camada de seis.
Deun tercer aparcamientos las cuatro crias fueron

normales.

Al hacer una reconstrucción del árbol genealógico

de ambos padres se comprobó que tanto el macho como la hembra

descendian de la misma hembra de campo. E1 macho correspon

dia a la segunda generación de laboratorio y la hembra a la
tercera.

Los cruzamientcs entre ejemplares claros dieron

lugar a camadasde ejemplares todos claros.
.Probablemente estariamos en presencia de una muta

ción de caracter recesivc. La inccgnita se presenta en saber

si dicha mutación se produjo en el laboratorio o si ya estaba

presente en la hembra traída del campoy se puso de manifies

to al aparearse dos ejempla res emparentados.
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Se compruebaque el color del pelaje en estos ejem

plares al compararlos por el Atlas de Colores (J.Villalobos,
1928) es semejante al color más claro de los flancos de los
animales normales.

Fhlta la‘coloraoión mas oscura en los pelos de re
cubrimiento.

Por otra parte son de color muchomás claro que los

normales el pabellón-de las orejas y las extremidades.
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TABLAn° 1.

Númerode animales enfermos por olase de edad

Clase de edad Total de hembras Total de xmeses consideradas enfermas

1 a 5 56 4 7

6 a 10 33 4 12

11 a 15 17 4 23

16 a 20 22 11 50

21 a 25 14 8 57

26 a 30 18 11 61

mis de 31 11 88 72

TOTAL 169 50 30

TABLA11° ¿,2.

Pesos y medidas de los ñteros de hembras enfermas

N°del ejemplar Peso de los Medidas ouerno 'Hedidas ousrno
ñteros uterino izquierdo uterino derecho

1061 28 gramos 62 mm 1 17 mm 7o mm 1 25 mm
1122 17 " 56" x 26n ¡su ¡17.
1145 14 " 55 " x 26 " 4° " I 14 "
1050 22 ' 28 " x 21 " 3o n 1 13 n

2115 10 ' 38 " x 14 ' 50 w x 13 u
2159 35 ' 49 " 1: 27 " 45 " x 24 u
2298 9 ' 37" z 19" 20' x 12"
2313 19 ' 53 ' x 26 " 60 n z 20 n

Valores medios de fiteros de hembras normales de mas de 10 meses
de edad.

0,15 gramos 16 In 1: 2,5 m 15 m x 11,9 m
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FIGURA N° 1.

Distribución de frecuencias (expresada en porcentajes)
de animales enfermos respecto n la edad.

to}

ao}

zor

edad
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CONCLUSIONES GENERALES

- Es de hacer notar el hecho de que en la naturaleza 1a po

blación puede manifestar solo el 40%de su vida media poten

cial, ya que mientras en el bioterio, la vida media de 1a co

lonia es de 18,3 meses, en las poblaciones de campose ha es

timado una vida media de 8 meses.

- La vida mfiximaen condiciones de bioterio es de aproximñ

damente 45 meses mientras que en la naturaleza no pasa de
18 meses.

- La tasa de crecimiento es muchomás acelerada en condiciones

de laboratorio, por lo cual no es factible extrapolar los da
tos biomñtricos asi obtenidos, correspondientes a las distin
tas clases de edades, a las poblaciones de campo. Esto invali

da la elaboración de un patrón de edades que pueda servir pa
ra estimar la edad en condiciones naturales.

- El estudio de las formas de crecimiento de las distintas

variables morfológicas analizadas, permite comprobarque es
el peso de los cristalincs el mejor estimador de 1a edad. Dos
cualidades del mismofundamentan este crfisrio : su crecimiento

continuo y el hecho de no ser afectado por las condiciones del

medio a que son expuestos los animales, con excepción de la cs

curidad completa que determina una disminución del peso del

mismo.

- Conexcepción del peso de los cristalinos las demásvariables

morfológicas siguen un ritmo de crecimiento que puede ser re
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presentado por una función de tipo logístico que alcanza un

valor asintótico, para todos los casos, antes de los 10 meses

de edad. La aceleración máximadel crecimiento tiene lugar en

tre el nacimiento y el mes de edad.

- Se ha demostradonc poder correlacionar el desgaste de los
molares en los animales de campo, con las clases de edades es

tablecidas por otros caracteres.

- La pubertad en esta especie se alcanza al mes de edad, momen

to en que ya son maduros sexualmente, sin embargo no se repro

ducen hasta los tres meses, lo que implica la existencia de un

periodo estéril, que puede deberse a factores hormonales o pau

tas de comportamiento.

- Se ha estimado en el laboratorio una alta tasa innata de in

cremento igual al 34 %mensual. El hecho de que la población

en la naturaleza no incremente con esa mismatasa, debe atri

buirse a las siguientes causas: una vida media poblacional más

corta: una estación de reproducción restringida a una determi

nada epoca del años una resistencia ambiental que deteriora la
calidad de los individuos.

- La especie se adaptó completa e inmediatamente a las condicio

-nes del bioterio perdiendo el ritmo de reproducción estacional"
demostrado en la naturaleza.

Su reproducción constante a lo largo de todo el año

seria un indicio de que las condiciones que se les da en cau

tividad son las masfavorables para el ¡zito reproductivo.
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La experimentación llevada a cabo para buscar el

factor determinante de esta situación demostró que ee funda

mentalmente la calidad de la dieta, la que determina la fun

cionalidad do los órganos genitales, tanto en machos comoen
hembras. l

Por lo tanto seria el tipo de dieta que consumen

en un determinado momentodel año lo que influiria en el co

mienzo del ciclo reproductor, que en el caso de esta especie

se daria con el inicio de la primavera.

7'\\

á) . ¿”lima/W
f,_',,,,,
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LAMINAS



LAMINAN° 1.1.

VISTA GENERAL DEL AREA DE MUESTREO



LAMINAN° 1.2,

DETALLE DE LA VEGETACION DEL AREA DE MUESTREO



LAMINA N° 1. .

DISTINTOS GRADOS DE DESGASTE DE LOS MOLARES



LAMINAN° 1.4.

Corte de ovario de una hembra adulta de campo
correspondiente al mes de julio (35 x)

Corte de ovario de una hembra adulta de la misma
edad, correspondiente al mes de diciembre (35 x)



LAMINAN0 1.¿.

Corte de la pared del útero de una hembra de campo
correspondiente al mes de julio ( 100 x)
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LAMINAN° 2.2.

VISTA DORSAL DE LOS CRANEOS CORRESPONDIENTES A LAS CUATRO

CLASES DE EDADES



LAMINAN° 2.2.

( Continuación )

VISTA VENTRAL DE LOS CRANEOS CORRESPONDIENTES A LAS CUATRO

CLASES DE EDADES



LAMINAN° 2.5.

Grado de cierre de la sutura distal en el fémur
de acuerdo a las cuatro clases de edades.

Grado de cierre de la sutura proximal del
húmero de acuerdo a las cuatro clases de
edades.
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DESARROLLO DE LAS CRIAS HASTA EL MES DE EDAD_____________________________________________

CON INTERVALOS DE z DIAS

21

30

dia

días

días

dias

dias



LAMINAN° 2.6.

Ovario en proceso de maduración en una
hembra de un mes de edad (35 x)

Ovario maduro en una hembra de un mes
de edad (35 x )



LAMINAN° 2.1.

Ovario de una hembra de más de 25 meses
de edad ( 35 X )
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LAMINAN° 2.1.

Corte de epididimo en un ejemplar en condiciones
de oscuridad y sin germen, mostrando la presencia
de espermatocitos ( 100 x )

Corte de testículo en las mismas condiciones
( 100 x )



LAMINAN° 4.1.

Utero enfermo (abajo), en comparación con un
útero normal (arriba), correspondientes a hem
bras de la misma edad.

Corte histológico de la pared de un útero
enfermo: e) epitelio; pl) celulas plasmo
linfositarias y capilares de neoformación,
m) fibras musculares; s) serosa (400 x)



LAMINAN° 5.2.

Ejemplar normal y la variedad más clara


