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E n la sociedad humana, el concepto del matrimonio 
conlleva la asunción de fidelidad por parte de ambos 
asociados. Sin embargo, las cifras reales sobre infidelidad 
a la pareja suelen ser muy altas dentro de los diferentes 

grupos humanos, siendo totalmente aceptada en algunas 
sociedades, como en los países de Medio Oriente o del sureste 
Asiático.

La poliginia (cuando un macho copula con varias 
hembras durante una temporada reproductiva) es bastante 
común dentro del grupo de los mamíferos. Existen casos 
documentados donde machos adultos acaparan a los grupos 
de hembras y restringen, mediante peleas directas con otros 
machos competidores, el acceso a ellas, es decir, monopolizan a 
las hembras adultas para tener el acceso exclusivo a ellas. Para 
muchos mamíferos la temporada reproductiva es altamente 
restringida a la disponibilidad de recursos alimentarios (i.e. 
frutos de temporada, cortos periodos de floración, emergencia 
estacional de insectos, etc.), por lo que tienen cortos periodos 
de tiempo para realizar un cortejo, copular y criar a su 
descendencia.

En el caso de los mamíferos, los machos no suelen 
ocuparse de la crianza de sus vástagos por lo que su estrategia 
reproductiva está dirigida a lograr el mayor número de cópulas 
durante la temporada reproductiva y asegurar el traspaso de 
sus genes a la siguiente generación. Cabe recordar que en 
muchos casos los tiempos de vida en mamíferos son cortos, 
por lo que, para un macho un año perdido sin lograr acaparar 
hembras puede ser catastrófico, aunado a que muchos años no 
lo logran por falta de experiencia relacionada con la juventud, o 
bien en los últimos años de vida no suelen tener las habilidades, 
fuerza y destreza suficientes para conseguir el acceso a las 

hembras. En el caso de las hembras de mamíferos, la crianza 
con base en la lactancia recae totalmente en ellas por lo que 
su éxito reproductivo se ve reflejado en colocar toda su energía 
para que las crías puedan sobrevivir hasta la etapa adulta.

El murciélago zapotero (Artibeus jamaicensis) es un 
habitante bastante frecuente de los bosques tropicales de 
Latinoamérica que suele perchar en diversos lugares como 
cuevas, troncos de los árboles e incluso dentro de los techos de 
las casas, techos de palma de las regiones tropicales de México. 
Varias investigaciones han seguido de cerca a este particular 
mamífero, y han encontrado descubrimientos fascinantes 
referentes a su comportamiento en la época de reproducción, 
ya que en ocasiones se ha reportado que pueden defender 
el sitio de percha como territorio o bien hacer una defensa 
directa de los grupos de hembras. Un claro ejemplo es que el 
murciélago zapotero percha dentro de los huecos en los techos 
de las cuevas formando grupos más o menos estables siendo 
la formación más común los grupos de hembras adultas con 
sus crías asociadas y que pueden ser fácilmente monopolizadas 
por los machos. Esta particular formación social permite que los 
machos adultos puedan desplegar actividades agonísticas entre 
ellos para ver si el vencedor puede acaparar al harem y lograr 
copular con la mayoría de ellas. 
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La infidelidad por parte de los machos 
de los mamíferos es una práctica común y 
en algunas sociedades animales aceptada 
con normalidad. ¿Es posible que existan 
factores genéticos que deriven este 
comportamiento entre los machos? ¿Qué 
tan frecuente es este comportamiento en 
otros mamíferos?
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Murciélago zapotero (Artibeus jamaicensis) perchado en piedra. Fotografía: Juan 
Cruzado.
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Los machos perdedores no se quedan sin hacer 
nada, sino que despliegan varias actividades alternas a una 
confrontación directa con el macho ganador, para realizar 
intrusiones a los grupos de hembras. Se ha visto que los 
machos satélite (sin asociación a un grupo) pueden llegar al 
mismo tiempo en grupos de tres o cuatro individuos, esto 
con la finalidad de que unos sirvan de distractores al macho 
dominante, mientras los otros realizan cópulas furtivas con 
las hembras asociadas al grupo. De igual forma, se ha visto 
que estas intrusiones por parte de los machos satélite suelen 
ser mayores en los grupos que contienen un número alto de 
hembras y con menor frecuencia en los grupos pequeños. Esto 
se entiende debido a que entre más hembras se encuentran 
asociadas al harem suele ser menor el control cuantitativo que 
puede tener el macho dominante y esto es una ganancia para 
los machos satélite.

Sin embargo, las batallas por el acceso a las hembras 
no terminan aquí, se ha documentado que cuando los 
grupos de hembras son muy grandes (más de 20 hembras 
adultas), el macho dominante permite y tolera a un segundo 
macho dominante que le ayuda con la tarea de mantener 
alejados a los otros machos. Pero ¿cuál es la ganancia en 
términos reproductivos para cada una de estas estrategias?, 
diversos análisis genéticos han demostrado que los machos 
dominantes que acaparan grupos pequeños de hembras 
suelen ser los padres de la mayoría de las crías que nacen en 
esa temporada. Por el contrario, en grupos grandes donde solo 
hay un macho dominante los machos satélite continuamente  
se entrometerieron en el grupo y la proporción de crías 
putativas para el macho dominante fue de aproximadamente 
el 30% y el resto de la paternidad es compartida entre los 
machos satélite. Finalmente, en los grupos grandes donde 
dos machos comparten la tarea de cuidar a las hembras 
receptivas, la paternidad es casi en un 100% compartida entre 
ambos machos, lo cual indica que la estrategia tiene éxito, dos 
machos pueden controlar mejor el acceso a las hembras y 
entre ellos se reparten la concepción de las crías. Para coronar 
la cereza genética en el pastel, se ha visto que entre los dos 
machos dominantes de los grandes grupos del harem, existe 
una relación de parentesco cercana a la de un padre/hijo, 
por lo cual es posible explicar que un macho adulto permite 
a uno de sus vástagos adulto que se quede en el grupo para 
ayudarlo a cuidar al grupo de hembras. Esto se va a traducir 
en un doble éxito reproductivo para el padre, ya que en la 
misma temporada reproductiva va a tener nuevos hijos y a la 
vez nietos con los cuales compartir su historial genético, por lo 
que la premisa de trasmitir sus genes a la siguiente generación 
se está viendo doblemente recompensada.

Los estudios de caso dentro de la ecología conductual 
en sistemas de apareamiento suelen ser complementados con 
estudios genéticos que ayuden a explicar si las conductas que 
se están observando pueden ser entendidas a la luz del éxito 
reproductivo de cada uno de los integrantes del sistema. Es 
fascinante como descripciones en observaciones conductuales 
pueden entenderse mejor con la ayuda de herramientas 
auxiliares de biología molecular y que terminan de redondear 
la complejidad de conductas realizadas por los animales.
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Es así como en la naturaleza, podemos observar santuarios 
dedicados a la reproducción donde murciélagos machos 
dominan, y cuidan de múltiples hembras, tal cual lo haría un 
valeroso sultán dentro de su propio harem.
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Grupo de murciélagos zapoteros (Artibeus jamaicensis) perchado en piedra. 
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