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ABSTRACT: Uno de los muchos misterios que rodean a los onicóforos, es por qué, siendo tan 

pequeños, tienen períodos de gestación tan largos como algunos mamíferos. Acá 

proponemos que esto se debe a su alimentación infrecuente y al Modelo del Tamaño 

Mínimo Obligatorio, según el cual deben nacer ya suficientemente desarrollados para 

cazar su propio alimento y resistir los climas adversos. 
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En el mundo zoológico se mantiene esta regla: a mayor el tamaño del animal, mayor el 

tiempo que tarda su gestación, por eso el ratón tarda 3 semanas y el elefante tarda 2 años, 

pero el caso de los onicóforos es extraordinario, pues los huevos suelen tardar de 4 a 8 

meses en eclosionar (hay un registro, extremo, de 17 meses). Además, algunas especies 

vivíparas requieren hasta 13 meses de gestación, 4 meses más que un humano (Havel et al., 

1989; Sherbon, 2004; Walker, 2004), o sea, lo mismo que tarda un camello (Agarwal, 

Khanna, Agarwal, & Dwaraknath, 1987).  
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¿Por qué estos largos períodos de desarrollo para un pequeño gusano?  

Aparentemente, hasta ahora nadie ha propuesto una hipótesis para explicarlo. 

A nivel general, sabemos que los huevos más grandes y los climas fríos requieren más 

tiempo de desarrollo. En insectos acuáticos lo normal es un mes; aunque también hay 

periodos larguísimos en otros invertebrados, por ejemplo, algunos cangrejos duran tanto 

como los onicóforos (Gillooly & Dodson, 2000). 

En los onicóforos, la maternidad requiere un desarrollo importante de las hembras, que 

deberán invertir entre 12 y 30 % de su peso en reproducción, por ellas tardan mucho en 

madurar y se reproducen cuando tienen entre 15 meses y 3 años de edad (Sherbon & 

Walker, 2004). 

Una posible razón de su lenta maduración es que el metabolismo de los onicóforos es lento. 

Esto se refleja en la baja frecuencia de alimentación (por ejemplo, una vez al mes). En 

regiones donde los alimentos escasean, la energía disponible para la producción de biomasa 

y embriones es escasa y probablemente inconstante. 

Los onicóforos peripatópsidos en general viven en hábitats menos favorables que los 

peripátidos, que son tropicales. Muchos peripatópsidos viven la mayor parte de su vida en 

núcleos familiares en un solo tronco, o en varios troncos a pocos metros de distancia; las 
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hembras no suelen abandonar sus hogares, minimizando la desecación y la exposición a 

depredadores. Pero su poca movilidad aumenta la competencia por alimento y explica la 

evolución de una marcada jerarquía social, en la cual las hembras más grandes se alimentan 

primero.  

Acá proponemos que la alimentación fluctuante y escasa impide destinar los recursos 

abundantes necesarios para un desarrollo ontológico rápido. Este efecto se ve reforzado 

según el modelo del “Tamaño Mínimo Obligatorio” para los onicóforos recién nacidos 

propuesto por Monge-Nájera (1994, 1995). Según ese modelo, los neonatos deben tener un 

tamaño mínimo para sobrevivir fisiológicamente a climas secos o fríos, y para poder cazar. 

Combinando las ideas de la alimentación escasa y el tamaño mínimo obligatorio, se 

entiende que los onicóforos, que deben nacer ya suficientemente desarrollados para cazar 

su propio alimento, requieran una gestación tan prolongada.  
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