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INTRODUCCION 

Con ap~oximadamente dos millones de kil6met~os cuad~ados de 

extensión, México presenta una g~an va~iedad de condiciones 

ambientales (Ja~del, 1990). Por su situación geográfica, en la 

Republica Mexicana se dist~ibuye una biota muy ~ica. En su 

territorio convergen las dos regiones biogeog~áficas del 

continente americano, la Neártica y la Neot~opical. En México 

está representado el 10% de la flora mundial con más de 30,000 

especies (Gómez Pompa, 1985) y aproximadamente 2~00 especies de 

verteb~ados terrestres; de este núme~o. 1257 son endémicos a 

Mesoamé~ica (Flores Villela y Gerez, 1988). Lo variado y complejo 

de la fisiog~afia, el mosaico de climas y la gama de ecosistemas 

que se dan a través de toda la latitud y altitud del territorio 

nacional, permiten 

mamiferos silvest~es del 

1987). Ante la acelerada 

favorecen la dive~sificaci6n de los 

pais (Ramirez-Pulido y Müdespech~r, 

destrucción de los ambientes naturales, 

es necesario crear áreas silvestres protegidas que garanticen su 

conservación. 

Para lograr estos objetivos de conservación, es necesario 

el conocimiento de la estructura y función de ecosistemas 

naturales y de los fenómenos biológicos que pueden determinar su 

evolución y mantener su equilibrio. Estos conocimientos son 

fundamentales no solo para el desarrollo de teorias ecológicas, 

sino para el equilibrio entre la sociedad humana y el medio 

natural (Barbault y Halffter, 1981). El estudio de la flora y la 

fauna de una área es importante para conocer la relación que 

existe entre las diferentes especies con el medio. 

El Orden Rodentia constituye el 40% de las especies de 

mamiferos. Los pequef'ios roedores, constituyen un grupo 

interesante po~ su abundancia y su amplia gama de adaptaciones 

ecológicas; constituyen un componente impo~tante de casi todos 

los ecosistemas ter~est~es. su tamaf'io, su ciclo biológico 

relativamente co~to, y su gran capacidad de reproducción les 

hacen ideales para el estudio de la ecologia de los mamiferos 
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(Delan;v, 1981). 

El objetivo del presente trabajo es dar una idea general de 

cambios estacionales en abundancia, densidad, biomasa y otras 

caracteristicas poblacionales y ecológicas en la comunidad de 

pequeffos roedores ;y su relación con el hábitat donde se encuentra 

cada una de las especies en la Estación Cientifica Las Joyas, 

Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. 
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OBJETIVOS 

~. Evaluar las diferencias en densidad y biomasa de la comunidad 

de peque~os roedores entre los tres hábitats de la Estación 

Cientifica Las Joyas: bosque mesófilo de montana, bosque de 

pino y vegetación secundaria. 

2. Describir y comparar los cambios estacionales en abundancia y 

estructura {edad y sexo) de las poblaciones de peque~os 

roedores en bosque mesófilo de montana, bosque de pino y 

vegetación secundaria en la ECLJ. 

3. Incrementar el inventario de especies de pequenos roedores de 

la ECLJ. 

HIPOTESIS 

Las diferencias en la complejidad estructural de los 

distintos hábitats de la ECLJ se reflejan de manera directamente 

propor.cional en la densidad y biomasa de la comunidad de peque~os 

roedores y en sus patrones ecológicos. 



1 
---~-----------

ANTECEDENTES 

De los mamiferos, los roedores constitu~en uno de los 

ordenes más importantes.tanto por el número de especies como por 

el número de individuos. Existen aproximadamente 418 generes ~ 

más de 2000 especies (Vaughan, 1988; Young, 1985). Su 

distribución es mundial; especies como las ratas ~ el ratón 

domésticos son considerados cosmopolitas. La m~oria son animales 

nocturnos ~ algunos con marcado gregarismo. Para México se 

reportan nueve familias de roedores (Ramirez-Pulido et al., 

1983): Hetero~idae, Cricetidae, Arvicolidae, Sciuridae, 

Geo~idae, Castoridae, Erethizontidae, Agoutidae, 

Dasyproctidae; las tres primeras son consideradas como peque~os 

roedores, ya que la m~oria de sus especies tiene un peso 

inferior a los 120 g (~ Delan~. 1981). 

Los roedores ocupan hábitats mu~ variados. Existen 

especies que ocupan zonas abiertas, mientras que otras prefieren 

substratos con el suelo bien cubierto (pastizales ~ matorrales); 

algunos viven principalmente en los bosques de pino-encino ~ 

oyamel; algunas tienen preferencia por hábitats perturbados y 

otras prefieren hábitats no perturbados; otras pueden habitar en 

donde se dan los cambios entre una vegetación y otra (ecotono). 

La m~oria de los individuos viven en una zona bien definida, que 

depende de la especie y las condiciones ambientales: dentro de 

ella tienen al menos un nido, donde descansan durante la mayor 

parte del dia, crian y almacenan alimento (Woloszyn y Woloszyn, 

1982; Ceballos y Galindo, 

Spencer y Cameron, 1982). 

1984; Me Closkey, 1976; Odum, 1955: 

La densidad de los pequefios roedores es variable, 

dependiendo de las especies y el tipo de vegetación. Se ha 

calculado que las densidades pueden variar entre 3 y 25 ind/ha, 

hasta más de 435 ind/ha (Fleming, 1975; Turner y Grant, 1987). La 

distribución espacial de un animal dentro de un hábitat, o su 

área de actividad, puede describirse en relación con los 

sustratos que ocupa, ya sean estos biológicos, como árboles, 
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arbustos y pastizales, o fisiográficos como suelos Y rocas 

(Delany, 1981; Turner y Grant, 1987}. 

Las densidades para algunas de las especies de roedores 

fluctúan estacionalmente, loa cambios parecen estar relacionados 

con los patrones de humedad. Se ha observado, en heterómidos del 

desierto, que la disponibilidad del alimento y el agua tienen un 

papel muy importante en la dinámica poblacional y la reproducción 

de estos organismos. Las fluctuaciones poblacionales Y 

reproducción se ven afectadas por el tiempo y la cantidad de 

humedad de la zona, y como consecuencia por la cantidad de 

semillas producidas (Beatley, 1974; Brown, 1975). 

Los hábitos alimentarios de los roedores presentan gran 

variación estacional. En algunas especies, su dieta puede estar 

dominada por invertebrados durante la primavera (88%) y el verano 

(82%), y por semillas en el otono (79%) y en invierno (79%) (Van 

Horne, 1982; Spencer y cameron, 1982). sus dietas consisten 

también de bayas, frutas, flores, semillas, hierbas, hojas, 

hongos, lombrices y huevos de anfibios. La importancia de los 

artrópodos en su alimentación puede deberse a su abundancia. Los 

insectos pueden significar una gran reserva de agua durante el 

estiaje 

1987}. 

(Meserve, 1976; Turner y Grant, 1987; Murúa et al., 

Presentan un área de actividad que puede variar según la 

especie; puede llegar a ser hasta de una hectárea aproximadamente 

(Fleming, 1975). Algunos autores reportan que el ámbito hogarefto 

puede variar dependiendo de la edad de los roedores. En Sigmodon 

hispidus los adultos promedian 0.35 ha, los subadultos 0.22 ha, y 

los jovenes 0.35 ha (Layne, 1974}. Algunos autores reportan que 

el ámbito hogarefto de los machos es mayor que el de las hembras, 

asociando este hecho al sistema de apareamiento (Erickson, 1949: 

Cameron et al., 1979: Layne, 1974; Spencer y Cameron, 1982), 

aunque existen criticas a esta hipótesis (Swihart y Slade, 

1989). 

En los roedores el patron de reproducción es variable y 

complejo; no sólo crian las hembras nacidas el ano anterior, sino 
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que también pueden hacerlo las nacidas en el mismo afio. A menudo 

una proporción considerable de la progenie se reproduce a las 

pocas semanas de haber nacido. La combinación de una madurez 

temprana, el celo de postparto y un periodo de gestación corto, 

permite incrementos potenciales de la población en periodos muv 

cortos. La reproducción se encuentra influida por la 

disponibilidad del alimento en la comunidad; el nacimiento de las 

crias en general coincide con una época del afio que ofrece unas 

condiciones ambientales favorables (Delany, 1981). 

La duración del periodo reproductivo puede variar de un afio 

a otro, asi como a través de los gradientes latitudinales y 

altitudinales (Fleming, 1975; Millar, 1990; Ceballos y Galindo, 

1984). Las especies distribuidas en ambientes templados y en los 

trópicos marcadamente estacionales muestran épocas reproductivas 

cortas, mientras que las que se distribuyen en el trópico humecto, 

que presenta estaciones poco definidas y se reproducen a lo largo 

de todo el afio (Delany, 1981; Cameron y McClure, 1990; Millar, 

1990). A medida que se asciende por las montanas, la duración del 

periodo de cria tiende a acortarse. En California, el ratón 

PeromYscus manicuJatus presenta una amplia variabilidad en cuanto 

a su periodo reproductivo. Por abajo de los 2300 m, las crias se 

producen de primavera a otofio; a 3200 m, a lo largo de la 

primavera Y el verano; y a 4100 m, a finales del verano y en 

otofto (Dulmire, 1960). 

El tamafto de la camada de una especie varia dependiendo del 

tamafio y edad de la madre; en la mayoria de las especies oscila 

entre 3 Y 7 crias. El desarrollo de las crias en el momento de 

nacer depende en mucho de las condiciones ambientales del 

ecosistema y el comportamiento de la especie. Las especies que 

construyen madrigueras o grandes nidos tienen crias desnudas, 

reducidas y ciegas {nidicolas). Las especies que no construyen 

nido tienen crias que están recubiertas de pelo, tienen los ojos 

abiertos y pueden caminar o nadar casi desde el momento de nacer 

{nidifugas) {Krapp, 1985: Delany, 1981: Young, 1985). 

En su desarrollo pueden presentar dos tipos de muda de 
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pelaje: - la de crecimiento v la estacional. En el primero se 

pueden reconocer tres estadios: juvenil, subadulto v adulto. La 

segunda se encuentra relacionada con los cambios climáticos 

estacionales v regularmente ocurre dos veces ano {primavera v 

otof\o). (Fleming, 1970; Alvarez, 1983). Presentan un periodo de 

vida relativamente corto, que rara vez excede 3 anos; para 

algunas especies es considerablemente menor a un ano (Cendrero, 

1972: Woloszyn y Woloszyn, 1982; Delany, 1981). 

Una de las mayores fuerzas generadoras de cambios 

evolutivos es la interacción biótica (herbivorismo, depredación, 

polinización, etc.). Para los trópicos se espera un_ mayor número 

de interacciónes bióticas va que el número de especies de plantas 

y animales en estos hábitats es mayor que en otras (Janzen, 1983; 

Smythe, 1987); dentro de estas interacciones se encuentra la 

remoción de semillas, que es el traslado de propágulos de un 

sitio a otro, el cual es realizado principalmente por vertebrados 

(Janzen, 1982). Dentro de este grupo se encuentran depredadores y 

dispersores de semillas. Algunas de las semillas removidas por 

los ratones son depositadas (almacenadas) intactas en otro sitio, 

en el que puede germinar y establecerse (Caballos y Galindo, 

1984; Dirzo v Dominguez, 1986). 

Las adaptaciones que tienen los roedores les permiten una 

remoción eficiente de semillas a sus lugares de descanso durante 

periodos relativamente cortos (Reichman, 1975), funcionándo por 

lo tanto como consumidores y dispersores de semillas (Fleming, 

1974, 1975: Ceballos y Miranda, 1986). Esta dispersión juega un 

papel importante en la dinámica de las comunidades vegetales. 

Janzen (1982) demostró que el ratón LiomYs salvini remueve el 

93.34% de las semillas que son puestas bajo un árbol 

reproductivo. De igual manera, este patrón de altas tasas de 

remoción causadas por heterómidos en selvas también esta presente 

en otros ecosistemas como desiertos y bosques templados del 

neotrópico (Reichman, 1975). 

L_a densidad de semillas juega un papel muy importante en la 

intensidad de depredación por ratones, ya que ésta aumenta cuando 
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la densidad de semillas aumenta. Los depredadores de semillas son 

aquellos que provocan severos da~os a las semillas, eliminando 

con ello su viabilidad ~ por lo tanto la posibilidad de germinar. 

Los agentes dispersores son aquellos que se llevan las semillas 

sin que su viabilidad sea afectada con lo que la probabilidad de 

germinar se mantiene (Janzen, 1971; S~the, 1970}. 

La acción cavadora de algunas especies de roedores permite 

la aireación, remoción ~ meteorización de la tierra ~ la 

conservación de agua. Es necesario evaluar la importancia de los 

pequefios mamiferos para los ecosistemas en comparación con otros 

grupos de animales (Korn, 1987). 

Algunos roedores son perjudiciales al hombre. Los QUe 

causan ma~ores problemas son la rata Rattus noryegicus ~ Rattus 

rattus ~el rat6n MWI. muscuJus; sus poblaciones, lo mismo Que sus 

daf\os, alcanzan grandes proporciones ~ .se consideran los 

principales competidores del hombre. Sin embargo, también algunas 

especies silvestres son consideradas nocivas para la agricultura, 

puesto QUe afectan semillas, ~emas, frutos, plántulas y rafees. 

En los almacenes para granos tambien son mu~ daf\inos, ~a que roen 

los sacos u otros contenedores (Kowalski, 1981). González-Romero 

(1980) menciona que en México los cultivos más afectados son 

maiz, caf\a de azúcar, hortalizas, trigo, algodón, jitomate, 

cártamo, alfalfa, so~a ~ garbanzo. Se consideran también 

importantes reservorios ~ transmisores de enfermedades que 

afectan tanto al hombre como a los animales domesticas (Ceballos 

~ Galindo, 1984; Niethammer, 1985; Gavif\o, 1972; González-Romero, 

1980; Korn, 1987). 

Se ha realizado un listado preliminar de los mamiferos que 

se encuentran en la Estación Cientifica Las Jo~as (Ifiiguez 

Dávalos y Santana c., en revisión); en este listado se reportan 

seis especies de ratones, de 21 que se han reportado 

para la Sierra de Manantlán. 
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AREA DE ESTUDIO 

La Sierra de Manantlán es un macizo montanoso que forma 

parte de la Sierra Madre del Sur, donde ésta confluye con el Eje 

Neovolcánico Transversal. Manantlán esta ubicada en los limites 

de los estados de Jalisco y Colima en el occidente de México, a 

unos 50 Km de la costa 

la Sierra esta divida 

del Océano Pacifico. Geomorfologicamente, 

en dos zonas: la oriental, de origen 

sedimentario, conocida como Cerro Grande (de naturaleza 

karstica); y la occidental, de origen igneo (Jardel, 1990; 

Lazcano Sahagún, 1988). Presenta una precipitación anual media de 

900 a 176U mm, con temperaturas medias anuales de 12 a 17 C; los 

climas son cálidos, semicálidos y templados (Jardel, 1990). 

La Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán (RBSM) tiene 

una superficie aproximada de 1UO,OOO ha, con una altitud que va 

desde los 400 a las 2860 metros sobre el nivel del mar. Debido a 

la amplitud altitudinal, y por encontrarse dentro de una de las 

zonas del mundo donde se da una transición biogeográfica 

relativamente abrupta, 

(Jardel, 1990). 

presenta una gran diversidad biológica 

Hasta la fecha se han reportado 2036 especies de plantas, 

18 de las cuales son endémicas del occidente de México (Vázguez, 

et al., 1990). Actualmente se tienen reportadas 109 especies de 

mamiferos (63.9% de los registrados para Jalisco) -incluyendo dos 

subespecies de roedores endemicas de la Sierra de Manantlán-, 336 

especies de aves (68.7% de las registradas para Jalisco), 53 

especies de anfibios y reptiles, 16 especies de peces y 108 

familias de insectos (I~iguez Dávalos y Santana c., en revisión; 

Santana C. et al., 1987; Navarro Perez, 1990 ). 

Estaci6n Cientifica Las Joyas 

La Estación Cientifica Las Joyas (ECLJ) es un área dentro 

de la RBSM, dedicada a la investigación cientifica y el monitoreo 

ambiental, administrada por el Laboratorio Natural Las Joyas de 

la Universidad de Guadalajara; es la única zona de la Reserva que 
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cuenta con protección efectiva en el terreno. 

La ECLJ se localiza en el centro oeste de la Sierra de 

Manantlán, en donde ocupa una superficie de 1245 ha. 

variación altitudinal que va desde los 1600 a 2180 

el ·nivel del mar (Ramirez,· 1988). El substrato 

Presenta una 

metros sobre 

geológico esta 

formado por rocas igneas extrusivas, predominando traquitas y 

basaltos. Presenta tres ordenes de suelos: alfisoles (72% del 

área), que son suelos lavados con acumulación de arcilla y ph 

ácido Y son más o menos fértiles, ultisoles (23%), los cuales son 

suelos maduros e interperizados con ph ácido y son poco fértiles, 

e inceptisoles (5%) que son suelos inmaduros con ph ácido y son 

de fertilidad moderada. Existe una relación estrecha 

material de origen y la fertilidad potencial del suelo, 

para el desarrollo de la masa forestal (Quintero, 1988). 

entre el 

básica 

El clima es templado subhúmedo (CW). El régimen de lluvias 

es de verano: durante el invierno se presentan lluvias 

ocasionales y las neblinas son frecuentes: los meses más secos 

son marzo, abril y mayo. La precipitación pluvial anual es entre 

1500 y 1800 mm, y la temperatura promedio anual es de 16 a 18 e: 
Según datos preliminares de 1986 y 1987 de la ECLJ, la 

temperatura promedio fué de 17.5oC y la precipitación pluvial 

mayor a 1500 mm (Saldafta Acosta y Jardel P., en prensa). 

En el bosque mesófilo se ha observado una gran diversidad 

floristica, donde se reconocen cuatro estratos principales 

(arbóreo, arbustos altos y árboles bajos, arbustivo y herbaceo) y 

dos sinusias {epifitas y trepadoras). En el estrato arbóreo las 

especies más representativas son Magpolia iltisiana, 

branaegeana. Meliosma dentata, Corpus disciflora, Zipowiewia 

concd na, 

hintonii, 

Carpinus tropicalis, S:ymplococarpon purpusii, Persea 

Cinnamomum pach:ypodum, ~ mexicana, Dendropanax 

arboreus, ostr:ya virginiana, Fraxinus unhdei, Juglaps ~ var. 

glabrata, Quercus salicifolia, Q. 

y Prupus serotipa, entre otras. 

scytophylla, Clethra hartwegii 

En el estrato arbóreo bajo y 

arbustivo se encuentran Ternstroemia dentisepala, Viburnum sp., 

St:yrax argenteus, CJe:yera integrifolia principalmente. En el 
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estrato herbáceo aparecen principalmente Trigidia sp., Geranium 

antisepalum, Ranunculus petiolaria, Salvia mexicana (Saldana 

Acosta ~ Jardel P.,1989; Cuevas G., 1988). 

En el bosque de pino el estrato arbóreo está compuesto por 

~· dou~lasiana, ~ herrera! y ~ oocarpa; se le 

encuentra en masas puras, o mezcladas con Arbutus xalapensis, 

Quercus eJ11pt1ca, Q. acutifolia ~otras especies con densidades 

mu~ bajas. El bosque de pino-encino es una comunidad mixta 

dominada por las especies-de~ douglasiana, ~herrera! ~ 

~. oocarpa ~ mezcladas con Ouercus salicifolia~ Q. acutifolia, Q. 

sc:vtoph:vlla y otras latifoliadas, como Magnolia iltisiana, 

Clethra hartwegii y Arbutus xalapensis (Saldana Acosta y Jardel 

P., 1989). El bosque de galeria esta compuesto por especies como 

~ acuminata, Fraxinus ~. Ostr:va virginiana ~ Carpinus 

tropicalis (Anaya-corona, 1989). 

La vegetación secundaria, esta compuesta por especies como 

Pendonea yiscosa, verbesina sphaerocephala, Y. oncocephala. 

Neobrittonia acerifolia, Lopezia racemosa, Acacia angustissima, 

Tithonia tubiform1s, Melampodium sp., Cordia spinescens, ~ 

adepotrichos, IL_ corrifolips, IL_ hum:lstratus ~ IL_ glaucus (Jardel 

P.,1990; Vázquez et al., en prensa). 

SITIOS DE MUESTREO 

Para evaluar la hipótesis planteada en este trabajo, se 

seleccionaron tres sitios de muestreo dentro de la ECLJ, 

correspondientes a los tres principales tipos de vegetación de la 

Estación. En cada sitio se estableció un cuadrante permanente 

para realizar los muestreos (ver metodologia). A continuación se 

describe brevemente cada uno de estos sitios. 

Bosque mesófilo de montaña 

El sitio de muestreo en bosque mesófilo de montana se 

encuentra a una altitud de 1990 msnm, con una altura promedio del 

arbolado de 30 m, la cobertura del dosel es cerrada, algunas de 

las especies dominantes son: Cornus cliRcifJ ora, car0 1pus 

11 
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tropicalis, Magnolia iltiaiana, Clethra hartewegii; el estrato 

arbustivo se encuentra dominado por Parathesis yillosa. En el 

estrato herbAceo se encuentra Salyia iodontha y Ranunculus 

oetiolar1s. Este cuadrante se encuentra dividido en dos partes 

por una brecha y presenta un claro de aproximadamente 20 m de 

diametro; se observaron algunos Arboles con cavidades. La parte 

inferior del cuadrante se encontraba dividida por una pequena 

caflada. 

Bosque de pino-encino 

El cuadrante seleccionado se encuentra a una altitud de 

1880 msnm, con una pedregosidad nula, la profundidad de la 

hojarasca es entre 9 13 cm en tres puntos diferentes; la 

cobertura del dosel en la mayoria de los puntos del cuadrante es 

cerrada, 

especies 

la altura aproximada del arbolado es de 25 m, las 

encontradas fueron: 

tropiocalis, ouercus can<li cana, 

~ douglasiana, 

Q. salisc1folia, 

ca.rpinus 

Magnol1a 

iltisiana, Cornua disciflora y Clethra. hateweg1i. La cobertura 

del sotobosque es muy poca y se encuentran algunas especies como 

Salyia sp., .E..u.b..U.s. S p • ' Pter1dium a.ra.chnoideum. Este sitio se 

encuentra dividido por una antigua brecha maderera., se 

encontraron algunos arboles con cavidades y algunos troncos y 

arboles tirados. 

Vegetación secundaria 

El cuadrante establecido en este tipo de vegetación se 

encuentra a una altitud de 1840 msnm, con una pendiente de 0.5 % 

y presenta una pedregosidad baja (Jimenez, 1991). Se encuentra 

dominado por especies arbustivas que no sobrepasan los 120 cm, en 

donde se encontraron las siguientes especies: Senecto sal1gnus, 

Triunfeta sp., Acacia angust1ssima, Leo1ch1nia. cual escena. 

Pteridium arachno1deum, ctrsium anartiolepts, .E..u.b..U.s. adenotrichos, 

R. cor1i fol1us, R. humistratys, Saly1a. sp., Lypinys elegans, y 

~ d1ploperennie. La vegetación circundante es bosque de pino-

encino y bosque de galeria. Este lugar fue utilizado 
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anteriormente para la agricultura de temporal. Se encontraron 

algunas cavidades y pequenos monticulos de tierra. La vegetaci6n 

estaba divida en pequenos manchones (arbustos y pasto) durante la 

estación de inverno la temperatura puede llegar a valores bajo 

cero. 
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MATERIAL Y METODO 

E1 estudio se 11evó a cabo en 1a ECLJ de agosto de 1988 a 

septiembre de 1989, cubriendo doce periodos de muestreo {PM). se 
utilizó 1a técnica de captura-marcado-recaptura. Cada recolecta 

consistió de cuatro noches de trampeo por tipo de vegetación. Se 

dejó un lapso de aproximadamente 22 dias entre colecta Y colecta 

con el siguiente itinerario. En 1988: PM 1, 24 de agosto a1 22 de 

septiembre; PM 2, 30 de septiembre a1 11 de octubre; PM 3. 11 de 

noviembre a1 22 de noviembre; PM 4, 14 de diciembre a1 21 de 

diciembre y 27 a1 30 de diciembre. En 1989: PM 7. 6 de abril a1 

17 de abri1; PM 8, 4 de mayo a1 15 de mayo; PM 9. 1 junio al 12 

de junio; PM 10, 30 de junio al 11 de ju1io; PM 11, 27 de julio 

al· 11 de agosto; PM 12, 14 de septiembre al 25 de septiembre. Se 

establecieron cuadrantes permanentes en tres tipos de vegetación, 

bosque mesófilo de monta~a (BM), bosque de pino (BP) y vegetación 

secundaria (VS). E1 cuadrante cubrió una superficie de 7600 m2, 

con 100 estaciones de trampeo, marcando una estación cada 10 m a 

1o 1argo de 5 lineas {A E) y 20 co1umnas (1 - 20); cada 

estación de trampeo se identificó con número y letra de acuerdo a 

su posición en el cuadrante. En cada estación se colocó una 

trampa tipo Sherman cebada con hojuelas de avena y vainilla; las 

trampas se colocaron por la tarde y fueron revisadas a la manana 

siguiente. E1 estudio abarcó un total de 14,400 noches/trampa. 

Los anima1es capturados se marcaron por ectomización de 

falanges (Martof, 1953) y de cada uno se registro 1a especie, 

número de individuo, ubicación de trampa dentro del cuadrante, 

sexo, edad (adultos: individuos con coloración de pelaje 

definida y contrastante; jovenes: individuos con coloración de 

pelaje grisáceo y poco contrastante), medidas somáticas (longitud 

total, cola vertebral, pata trasera y oreja a 1a escotadura; 

Gavil'lo, 1972), peso en gramos, condición reproductiva (Hembras: 

a) condición de la vagina como intacta, regenerada o perforada, 

b) desarrol1o mamario como peque~o. mediano, grande o'lactante; 

e) prel'lez por pa1pación de abdomen; Machos: posición de 1os 
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testiculos como abdominales, inguinales o escrotados); 

posteriormente se liberaron en el mismo sitio de captura. Con 

estos datos se calcularon la densidad de población, la estructura 

de edades, proporción de sexos, época y porcentaje de actividad 

reproductiva. Los análisis estadisticos se realizaron tomando en 

cuenta tres estaciones, considerando el periodo de lluvias (julio 

a octubre}, el de invierno (noviembre a febrero) y el de secas de 

(marzo a junio). 

La densidad poblacional se calculó mediante el método de 

número minimo de individuos vivos (NMIV) para cada PM (Krebs, 

1966) en cada uno de los hábitats muestreados y por especie. Para 

calcular el NMIV se toma en cuenta la primera y la última captura 

de cada individuo, contándolo como un individuo presente en los 

periodos intermedios en los que por alguna razon no fue 

capturado. Es importante mencionar que con el método de NMIV 

podemos estimar la densidad de la parte capturable de una 

población. Se determinó los indices de trapabilidad máxima y 

minima (Krebs and Boonstra, 

difinen como: 

1984) para cada especie, que se 

Trapabilidad máxima (%): 

IT1ax 100 t (-----:~~-~~-~~~:~~~~-~~-~~-~~~~:~~-~---- ) 
i:L No. min. de ind. vivos en la muestra i 

Trapabilidad minima {%): 

~(-::~_:::~:~-~:_::::~:::_::::_~=-~=~~-=-~- ) 
•·~ No. de posibles capturas para un ind. - 2 

ITiin 100 ------------------------------~--------------

N 

Los valores de trapabilidad nos indican la factibilidad de 

utilizar métodos de ennumeración o modelos matemáticos para 

evaluar el tamano poblacional. Si los valores obtenidos.en el IT 
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son inferiores a 80%, es mejor utilizar métodos de ennumeraci6n 

(tales como el NMIV}, en lugar de utilizar modelos (como el de 

Lincoln o el de Jolly}, pues el bajo número de recapturas que 

implica puede generar sesgos que sobrestimen o subestimen la 

población con diferencias de varios órdenes de magnitud (Briones 

Salas, 1.991.}. 

La biomasa se calculó como Kg/ha por especie, tanto 

mensualmente como en total para cada uno de los hábitats 

muestreados, tomando en cuenta el total de individuos capturados. 

La estructura de edades se calculó por hábitat y por especie a 

partir del total de individuos capturados, considerando los 

periodos de lluvias, invierno y secas. La proporción de sexos por 

especie y por hábitat se obtuvo a partir del total de individuos 

capturados, considerando los periodos de lluvia, invierno Y 

secas. Se realizó la prueba de X2 para cada una de las especies 

en los tres hábitats. 

Es importante mencionar que el analisis de ANOVA para 

observar las diferencias significativas entre hábitats y estación 

se realizó solamente para Reithrodontomys fuJyescens, Peromyscus 

boyJ11, E. soic1legus y Sigmodon alleni, por ser de mayor 

abundancia. 

La actividad reproductiva en las hembras se evaluó tomando 

en cuenta dos criterios. Primero, se consideró a las hembras que 

potencialmente inician un periodo reproductivo tomando la 

perforación vaginal como evidencia de receptividad, y a las 

hembras. que terminaron exitosamente· un periodo reproductivo 

tomando el desarrollo mamario lactante o grande como evidencia de 

lactancia o post-lactancia. Ambos estadios permiten analizar la 

actividad reproductiva de manera complementaria; esto es, 

comparar el número de hembras que inician un periodo reproductivo 

con el número de hembras que terminan exitosamente un evento 

reproductivo. La actividad reproductiva en los machos se evaluó 

tomando como machos reproductivos a los individuos que mostraron 

los testiculos en una posición inguinal o escrotada. 

Indiscutiblemente, este método sobrestima la actividad 
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reproductiva, ya que inclusive un macho con testiculos escrotados 

puede no estar en actividad reproductiva durante cierto tiempo; 

sin embargo, consideramos que la posición testicular refleja que 

un macho puede potencialmente mostrar actividad reproductiva. 
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RESULTADOS 

Se capturaron en total 371 individuos, de los cuales 201 

se atraparon en bosque mesófilo (BM), 98 en bosque de pino-encino 

(BP) v 80 en la vegetación secundaria (VS). Fueron capturados por 

dos o más PM , 75 (37-3%) individuos de bosque mesófilo, 38 

(38.8%) individuos de bosque de pino, V 27 (33-7%) individuos de 

vegetación secundaria (Cuadro 1). 

COMUNIDAD 

RIQUEZA DE ESPECIES 

Se identificó un total de nueve especies, de las que solo 

tres fueron encontradas en los tres hábitats (Cuadro 2). En BM se 

capturaron ocho especies v las más abundantes fueron 

ReithrodontomYs fulyescena v Peromyscus boylii: se capturó solo 

un individuo de Neotoma alleni, en el mes de mayo (Figura 2a). En 

BP fueron encontradas cinco especies, en donde la más abundante 

fue Reithrodontomys fulyescens, seguida por Peromyscus boylii: se 

capturaron algunos individuos de OryzomYs couesi (Figura 2b). En 

vs se capturaron 4 especies, v las más abundante fue 

Reithrodonto~ys fulyescens, v en segundo lugar Sigmodon alleni; 

se capturaron muy pocos individuos de Peromyscus boylii y E. 

spicilegus (Figura 2c). En ninguno de los muestreos fueron 

encontradas todas las especies presentes en cada tipo de 

vegetación (Cuadro 3, Figura 3). 

DIVERSIDAD DE ESPECIES 

La mayor diversidad, calculada con el indice de Shannon

Weaver, se observó en el BM, donde se obtuvo un valor de 1.6297 v 

una equitatividad de 0.7837; el BP presentó un valor intermedio 

de 0.8013 con una equitatividad de 0.5041, mientras que la VS 

tuvo la diversidad más baja, de 0.2974 con equitatividad de 

0.2974 (Cuadro 1). 

19 



-
Hábitat B. MESO FILO B. DE PINO v. SECUNDARIA 

RIQUEZA SPP 8 (88.8%) 5 (55.~%) 4 (44.4%) 

DIVERSIDAD 1.6297 0.8013 0.4123 

EQUITATIVIDAD 0.7837 0.5041 0 .. 2974 

DENSIDAD 35.0 ind/ha 19.1 ind/ha 12.3 ind/ha 

BIOMASA 0.685 K~t/ha 0.339 Kg/ha 0.367 Kg/ha 

CUADRO 1.- Cuadro sinóptico de 1os ~esu1tados. 
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Há.bitat B. MESO FILO B. DE PINO V.SECUNDARIA 

ESPECIE N N N 

R.súmichrasti 6 

R. fulvescens 12 12 11 

P. bO,Ylii 10 9 2 

P. spicilegus 11 10 1 

P. h.Ylocetes 8 

o. coueai 6 1 

o. melanotis 3 

N. all.eni 1 
-----

S. al.leni 5 7 

TOTAL DE SPP 8 5 ' 4 

. N= Numero de muestreos en los que se capturo la especie. 

CUADRO 2.- Listado de las especies de roedores capturadas en la 

comunidad de peque~os roedores en tres tipos de 

há.bitat. 
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COLECTA B. MESO FILO B. DE PINO V. SECUNDARIA 

N % N % N % 

AGOSTO 88 6 75 1 20 2 20 

SEP - OCT 6 75 3 60 1 25 

NOVIEMBRE 6 75 3 60 2 50 

DICIEMBRE 6 75 3 60 2 50 

ENERO 89 6 75 4 80 1 25 

FEBRERO 7 87.5 3 60 1 25 

MARZO 5 62.5 3 60 1 25 

ABRIL 4 50 3 60 2 50 

MAYO 5 62.5 4 80 1 25 

JUNIO 4 50 3 60 1 25 

JUL - AGO 5 62.5 4 80 3 75 

SEPTIEMBRE 4 50 3 60 3 75 

CUADRO 3.- Porcentaje de captura de las especies de roedores 

durante los periodos de muestreo en tres tipos de 

hábitat en la ECLJ. 
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DENSIDAD 

Los valores de trapabilidad obtenidos de los roedores en la 

ECLJ son inferiores al 80% en todos los casos, a excepción de 

Or:n:o!D.lls couesi en BM; sin embargo, en este caso se trata de una 

especie con un número bajo de capturas (Cuadro 4), Por lo tanto, 

para el análisis de densidad se utilizara en método de 

ennumeración del "Número Minimo de Individuos Vivos" (NMIV) 

(Krebs, 1966). 

Se observaron diferencias en la densidad poblacional entre 

los sitios de muestreo. El BM presentó la densidad promedio 

máxima de 35.0 ind/ha, seguido por el BP con 19.1 ind/ha; la 

menor densidad correspondió a la VS con 12.3 ind/ha (Cuadro 1). 

Estacionalmente, en BM el pico poblacional se observó en la época 

de lluvias (64.4 ind/ha), disminuyendo gradualmente en los meses 

siguientes, para incrementarse en el mes de junio, en la época de 

lluvias; el valor más bajo se registró en marzo (19.7 ind/ha). En 

BP el mayor tamafio poblacional se observó en la época de invierno 

(39.4 ind/ha), disminuyendo en el invierno y aumentando 

nuevamente en la época seca, bajando nuevamente en la época seca 

y manteniendose sin grandes cambios en la época de lluvias; el 

menor tamafto poblacional fue en julio-agosto (9.2 ind/ha), En VS 

observamos que, al igual que en BP, en la época de lluvias la 

población es baja y se incrementa en el invierno; los máximos 

valores se observarón en diciembre (22.3 ind/ha) manteniendose 

sin grandes cambios hasta la época seca, teniendo un decremento 

marcado en junio, e incrementando en la época de lluvias. El 

valor minimo se observó en junio (1.3 ind/ha) (Figura 4), 

BIOMASA 

La 

hábitats. 

contraste 

biomasa también presentó diferencias entre los tres 

La biomasa promedio del BM fue de 0.685 Kg/ha, en 

con el BP (0.339 Kg/ha) Y la VS (0.367 Kg/ha) (Cuadro 

1). Las fluctuaciones estacionales en biomasa fueron diferentes 

en cada uno de los sitios de muestreo. En BM al inicio de los PM 

en la época de lluvias se observó la mayor biomasa (1.375 Kg/ha) 
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ESPECIE Hábitat TRAP. MAXIMA TRAP. MINIMA 

R.sumichrasti BM 64.2% 60.0% 

R.t'ulvescens BM 61.9% 37.1% 

BP 57.3% 44.1% 

VS 64.0% 45.3% 

P.boylii BM 70.9% 47.9% 

BP 66.6% 4.0% 

P.spicilegus BM 52.3% 33-3% 

BP 53.8% 4.0% 

P.hylocetes BM 57.1% o 

O.couesi BM 85.7% 50.0% 

s.alleni VS 37.5% o 

CUADRO 4.- Estimacion de la trapabilidad de las especies de 

roedores capturadas en tres tipos de hábitat de 

la ECLJ. 
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disminuyendo en el invierno y manteniendose estable hasta la 

época seca, presentando un incremento muy marcado al inicio de la 

siguiente época de lluvias pero disminuyendo gradualmente durante 

esta: la menor biomasa (0.329 Kg/ha) se obtuvo en marzo. En BP en 

la época de lluvias la biomasa fue baja, incrementandose 

ligeramente en el invierno y disminuyendo al final de este: se 

observó un gran incremento al empezar la época seca, disminuyendo 

nuevamente en las lluvias. El mayor valor de biomasa se observó 

en marzo (0.811 Kg/ha), y el menor en junio (0.105 Kg/ha). En VS 

la variación fue más marcada: se observó mayor biomasa en la 

época lluviosa, disminuyendo despues y manteniendose asi hasta el 

final de la época seca, e incrementando fuertemente en la época 

de lluvias. La variación osciló entre 1.042 Kg/ha en agosto y 

0.15 Kg/ha en junio (Figura 5). 

DEMOGRAFIA DE LAS ESPECIES CAPTURADAS 

ReithroctontomYs fulyescens 

Se encontró un comportamiento diferente en cuanto a las 

variaciones estacionales de la población en los tres hábitats. En 

BM durante la mavoria de · los PM la población se mantuvo 

relativamente sin cambios, observandose dos incrementos (ANOVA, F 

8.534, P .0083), el primero en el invierno (72.34 ind/ha) y 

el segundo en la estación seca (84.19 ind/ha). En BP presentaron 

un incremento marcado durante el invierno (117.08 ind/ha), los 

registros más bajos de densidad fueron durante las lluvias (34.19 

ind/ha) (ANOVA, F 6.673, P .0167). En VS mostró poca 

variación entre la estación de invierno y la estación seca, 

cuando estuvo alta (68.4 ind/ha): se observó que la población fue 

disminuyendo en la estación seca y se mantuvo baja durante las 

lluvias (17.09 ind/ha) (ANOVA, F = 7.723, P = .0111). Se observó 

que en los tres hábitats la densidad poblacional disminuye en la 

epoca de lluvias (Figura 6a). 

Las fluctuaciones en la biomasa fueron diferentes en los 

tres. tipos de hábitat. En BM la menor biomasa (.644 Kg/ha) se 
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observo durante el invierno, incrementando en el invierno en el 

mes de enero, la mayor biomasa (.904 Kg/ha) se obtuvo en la 

estación seca, disminuyendo durante la estación de lluvias 

(ANOVA, F 3.765, P .0648). En BP que la biomasa en la 

estación de lluvias es baja, teniendo un incremento en la 

estación de invierno, disminuyendo ligeramente en la estación 

seca (ANOVA, F 6.677, P = .0167). La variación en biomasa fue 

de .400 Kg/ha a 1.282 Kg/ha. En VS igual que en los otros 

hábitats la biomasa es baja en la estación de lluvias (.252 

Kg/ha), incrementandose en el invierno (.932 Kg/ha) y diminuyendo 

de nuevo en la estación seca (ANOVA, F = 8.527, P = .0084) 

(Figura 6b). 

La estructura de edades en los tres hábitats mostró 

variaciones en cuanto a su estacionalidad. Se capturaron 

individuos jovenes en la mayoria de los PM en BM y VS, mostrando 

un incrmento de enero a abril en BM; en VS se registraron dos 

incrementos, el primero en diciembre y el segundo en abril. En BP 

fueron capturados solo durante la estación de invierno y parte de 

la estación seca, registrandose el mayor número en el mes de 

enero. En los tres hábitats el incremento en el número de jovenes 

afecta fuertemente el tamafio poblacional (Figura 7). 

PeromYscus boylii 

En los dos hábitats en los que esta especie fue capturada 

mostró patrones poblacionales diferentes. En BM tuvo un 

incremento durante la estación de invierno (92.09 ind/ha), 

disminuyendo gradualmente durante la estación seca (30.24 ind/ha) 

(ANOVA, F = 7.543, P = •• 0119). En BP fue capturada en su mayoria 

en la estación de invierno (27.62 ind/ha) y la estación seca 

(14.46 ind/ha) (ANOVA, F 5.017, P .. 0344). En los dos 

hábitats la población disminuyo durante las lluvias (Figura 8a). 

Las fluctuaciones en la biomasa para los dos hábitats fueron 

similares. En BM la mayor biomasa (2.243 Kg/ha) se observó en la 

estación de invierno disminuyendo gradualmente en la estación 

seca manteniendose sin grandes cambios hasta las lluvias. El 
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valor minimo en biomasa fue .767 Kg/ha {ANOVA, F = 4.381, P 

.0469). En el BP la ma~or biomasa se alcanzó en el invierno (.264 

Kg/ha), ~ la menor fue de cero ind/ha (ANOVA, F = 5.810, P = 
.0240) (Figura 8b). 

Los jovenes estuvieron presentes solo estacionalmente, en 

BM en la estación de lluvias ~ en el invierno. En BP se registró 

ma~or número de jovenes durante la estación seca en el mes de 

marzo {Figura 9). 

Si gmodon a.lleni 

Se capturó en dos de los tres hábitats, BP ~ vs. El patrón 

de fluctuación poblacional registrado en BP mostró una marcada 

estacionalidad con niveles bajos durante el invierno 

( 1. 31ind/ha), incrementandose ligeramente durante la estación 

seca ~de lluvias (5.25 ind/ha), aunque las diferencias no son 

significativas (ANOVA, F 0.530, p .6061). En VS la ma~or 

densidad de población se registró en la estación de lluvias 

(24.99 ind/ha), disminu~endo durante el invierno y la época seca 

{5.24 ind/ha.) (ANOVA, F = 10.646, P = .0042). A diferencia de las 

otras especies capturadas, Sigmodon se incrementa durante las 

lluvias {Figura lOa). 

En BP la m~or biomasa se encontró en la estación seca {.440 

Kg/ha) teniendo una disminución en la estación de lluvias {.212 

Kg/ha), ~ la menor biomasa se obtuvo en el invierno (.92 Kg/ha): 

las diferencias no fueron significativas {ANOVA, F = 0.729, P = 
.5088). En VS encontramos la mayor biomasa en la estación de 

lluvias {2.449 Kg/ha) disminuyendo hasta alcanzar el minimo en la 

estación seca (.521 Kg/ha) {ANOVA, F = 9.678, P = .0057) (Figura 

10b). 

La estructura de edades presenta una estacionalidad mu~ 

marcada en los dos hábitats. En BP los adultos estuvieron 

presentes parte de la estación de invierno ~ la estación seca y 

los jovenes al final de la estación seca ~ durante las lluvias, 

la captura de adultos Y jovenes fue en proporciones iguales.~ 

VS su captura fue estacional, pues so_lo_se_a.tr.aP.aron durante. la ,__ ___________________ - ~-- ~-~--... ..... - "'-~- ._- ____ __...,. ____ , ___ ,. ____ ~_loo 
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estación de lluvia~ ~ parte del invierno, coincidiendo adultos y 
/,1 r 

jovenes (Figu~l.l.) •. ¡;J. 
--:-~·-- -- -- ~---

Peromyscus spicilegua· 

Fue capturada en dos hábitats, BM ~ BP. En ambos hábitats 

presentó patrones poblacionales diferentes; en BM tuvo un 

incremento en la estación lluviosa (57.85 ind/ha), disminuyendo 

gradualmente hasta la estación seca. (22. 35 ind/ha) (ANOVA, F 

13.131, P = .0021). En BP, durante la estación de invierno~ 

parte de la estación seca se mantuvo más alta (2U.97 ind/ha), 

disminuyendo ligeramente hasta la estación de lluvias (10.51 

ind/ha) (ANOVA, F = S.U11, P = .0286) (Figura 12a). 

Las variaciones en biomasa fueron diferentes en los dos 

hábitats. En BM observamos que la mayor biomasa se obtuvo en la 

estación de lluvias (1.101 Kg/ha) disminuyendo gradualmente hasta 

la estación seca (.218 Kg/ha) (ANOVA, F = 1U.U17, P = .0016). En 

el BP el máximo se encontró en el invierno (.601 Kg/ha), mientras 

que la menor ocurrió al inicio de las lluvias (.133 Kg/ha} 

(ANOVA, F = 5.238, P =.02UO} (Figura 12b}. 

En la estructura de edades, observamos que el incremento 

poblacional se debe principalmente a la presencia estacional de 

jóvenes en los dos hábitatss. En BM los individuos jovenes 

estuvieron presentes al final de la estación seca y durante las 

lluvias. En BP el mayor número de individuos jovenes se encontró 

en la estación de invierno (Figura 13}. 

PeromYscus hylocetes 

Para E. hYlocetes, asi como para las especies que serán 

analizadas a continuación, no se hicieron pruebas estadisticas 

debido al bajo tamafio de muestra. Esta especie fue capturada solo 

en BM, mostrando estacionalidad marcada: estuvo presente durante 

las lluvias y el invierno, obteniendo la mayor densidad en la 

estación de lluvias ( 22. 3U ind/ha) (Figura l4). La mayor biomasa· 

se encontró en la estación de lluvias (.679 Kg/ha) disminuyendo 

en el invierno (.U2U Kg/ha} y aumentando ligeramente en la 
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estación seca (.461 Kg/ha) (Figura 14). 

fuerte 

Se capturó mayor número de individuos adultos, mostrando un 

incremento en la estación de lluvias, los individuos 

se capturaron solo en la estación de lluvias (Figura jovenes 

16a). 

Reithroclontomys snmichrast:l 

Se capturó solo en BM en densidades bajas, presentando 

patrones similares en las estaciones de lluvias e invierno (10.51 

ind/ha) (Figura 15a). No se observaron diferencias en biomasa en 

las dos estaciones encontrando .140 Kg/ha en la lluvias ~ .147 

Kg/ha en el invierno (Figura 15b). 

La mayor parte de los individuos capturados fueron adultos, 

los jovenes estuvieron presentes durante la estación de lluvias 

(Figura 16b). 

Oryzomys couesi 

En BM observamos que ~ couesi es estacional, estando 

presente en la estación de lluvias ~ durante el invierno, 

encontrandose mayor densidad en las lluvias (7.88 ind/ha) (Figura 

17a). En BP fue capturado solo un individuo en el invierno 

(Figura 18). Para EM encontramos mayor biomasa en la estación de 

lluvias (.256 Kg/ha), mientras que la menor biomasa fue .193 

Kg/ha en el invierno (Figura 17b). 

De los individuos capturados la mayoria fueron 

notandose un incremento en el invierno, durante el 

jovenes fueron capturados (Figura 19). 

Oryzomys melanotis 

adultos, 

cual los 

Se capturó solo en BM con marcada estacionalidad, solo se 

capturó en la estación seca con una densidad baja (6.57 ind/ha) 

(Figura 18a). La biomasa encontrada en la estación seca fue de 

.223 Kg/ha (Figura 18b). Todos los individuos capturados fueron 

adultos (Figura 19b). 
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PROPORCION DE SEXOS 

La Proporción de sexos en BM, presentó una relación de 1:1, 

tomando en cuenta el total de individuos capturados de todas las 

especies (X2 = 0.2515, P >.50, N = 165, 51.88% de machos y N = 
153. 48.11% para hembras). En BP presentó una relación de 1:1 

tomando en cuenta el total de individuos capturados de todas las 

especies (X2 = 0.1444, P >.50, N = 89, 51.44% de machos y N= 84, 

48.55% para hembras). Por último, en vs la relación resultante 

fue diferente de 1:1, pero sin diferencias significativas (X2 = 

1.7500, P >.10, N = 63, 56.25% de machos y N = 49, 43.75% para 

hembras) (Cuadro 5). 

Se analizó la proporción de sexos durante las estaciones de 

lluvias, invierno y secas, y para cada una de las especies 

capturadas por cada sitio de muestreo (Cuadro 6). 

Bosque mesófilo: 

Para R. fulyescens no fueron encontradas diferencias 

significativas para ninguna de las tres estaciones (X2 1.000, 

P >.75, N 59, 50.0% para machos y N = 59, 50.0% para hembras) 

(Cuadro 7); .E.. eumi ch;r>asti no se encontraron diferencias 

significativas en ninguna de las estaciones (X2 = 1.3332, P >.10, 

N = 8, 66.66% para machos y N= 4, 33.33% para hembras) (Cuadro 

8); ~. bovlii no fueron encontradas diferencias significativas 

para ninguna de las tres estaciones (X2 = 0.1904, P >.50, N= 40, 

47.61% para machos Y N = 44, 52.38% para hembras) (Cuadro 9); 

~.snicilegus no se observaron diferencias significativas entre 

las tres estaciones (X2 = 0.6000, P >.25, N = 27, 45.0% para 

machos y N = 33, 55.0% para hembras) (Cuadro 10); ~.hylocetes no 

fueron encontradas diferencias significativas (X2 = -2.6128, p 

>.10, N= 20, 64.51% para machos y N= 11, 35.48% para hembras) 

(Cuadro 11); para las siguientes especies no fué posible realizar 

la Prueba de X2 por el número bajo de individuos capturados 

Q.couesi (N 8, 88.88% para machos y N 1, 11.11% para hembras) 

(Cuadro 12) Y Q.melanotis (N = 3, 75.0% para machos y N = 1, 

25.0% para hembras) {Cuadro 13). 
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Bosque de pino: 

Los resultados obtenidos en BP para R.fulyescens no fueron 

encontradas diferencias significativas para ninguna de las tres 

estaciones (X2 = 0.877. P >.25 N= 62, 54.38% para machos y 

N = 52, 45.61% para hembras) (Cuadro 7); en E. boYlii no se 

observaron diferencias significativas en las tres estaciones (X2 

0.4736, P >.25, N 11 57.89% para machos y N = 8, 42.10% 

para hembras) (Cuadro 9); E· sptcilegus se encontraron 

diferencias significativas en la estación de invierno {X2 

3.9032, P >.05, N = 10, 32.25% para machos y N = 21, 67.74% para 

hembras) (Cuadro 10); para ~. allen1 no fue calculada 

de X2 por el bajo número de individuos capturados (N 

para machos y N= 3, 33.33% para hembras) (Cuadro 14). 

Vegetación secundaria: 

la prueba 

6, 66.66% 

Para R. fuJyescens se encontraron diferencias 

significativas solo en la estación seca (X2 = 2.9766, P >.05, N~ 

51, 59.30% para machos y N= 35, 40.69% para hembras)(Cuadro 7); 

~. allen1 no se observaron diferencias significativas entre las 

tres estaciones (X2 = 0.0460, P >-75, N= 10, 47.61% para machos 

Y N = 11, 52.38% para hembras) (Cuadro 14); para las siguientes 

especies no se realizó la ~rueba de X2 por el bajo número de 

individuos capturados E. boulii {N 1, 50.0% para machos y N= 

1, 50.0% para hembras) (Cuadro 9); en E. spicilegus (N 1, 

33.33% para machos y N = 2, 66.66% para hembras) (Cuadro 10). 
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HABITAT NM " NH " X2 

B. 165 51.88 153 48.11 0.4528 
MESO FILO 

B. PINO 89 51.44 84 48.55 0.14/.1.4 

11 V~A~~~UN 1 
63 

1 

56.25 /.1.9 /.1.3.75 1.. 7500 

CUADRO 5.- Análisis de 1a proporción de sexos en tres tipos de 
habitat en la ECLJ. 
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PROPORCION DE SEXOS 

VEGETACION 

ESPECIE PERIODOS BM BP vs 

()% Q% ()% Q %o % Q % 

REITHROOON- LLUVIA 19 59 13 41 14 61 09 39 06 55 05 45 
TOMYS INVIERNO 19 50 19 50 25 47 28 53 22 51 21 49 
FULVESCENS SECAS 21 44 27 56 23 61 15 39 23 72 09 28 

PEROMYSCUS LLUVIA 10 39 16 61 1 100 
BOYLII INVIERNO 23 52 21 48 07 64 04 36 

SECAS 07 50 07 50 04 50 04 50 1 100 

SIGMODON LLUVIA 02 50 02 50 09 56 07 44 
ALLENI INVIERNO 1 100 01 20 04 80 

SECAS 4 100 -- -- -- --

CUADRO 6.-Proporción de sexos de las tres especies más 
abundantes de la Estación Cientlfica Las Joyas, 
en tres tipos de habltat por periodo del año. 



-. 

HABITAT NM % NH " X2 

BMt 59 50.00 59 50.00 1.0000 

BPt 62 54.38 52 45.61 o. 8770 

VSt 51 59.30 35 40.69 2.9766 

BMLl 19 59.37 13 40.62 1.1250 

BMI 19 50.00 19 50.00 1.0000 

BMS 21 43.75 27 56.25 0.7500 

BPLl 14 60.86 09 39.13 1.0868 

BPI 25 47.16 28 52.83 0.1698 

BPS 23 60.52 15 39.47 1. 6842 

VSLl 06 54.54 05 45.45 0.0908 

VSI 22 51.16 21 48.83 0.0232 

vss 23 71.87 09 28.12 6.1250* 
* Diferencias significativas. 

CUADRO 7.- Análisis de la proporción de sexos de R.fulyeacens 
para cada sitio de muestreo para BM (valor de 
significancia BM - P >.75, BP - P >.25, VS - P >.OS). 
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HABITAT NM " NH " X2 

BMt 08 66.66 04 33.33 1.3332 

BMLl 04 57.14 03 42.85 -------
BMI 04 80.00 01 20.00 -------

CUADRO 8.- Análisis de la proporción de sexos de .B..sum1chrasti 
para BM (valor de significancia P >.10). 
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HABITAT NM % NH % X2 

BMt 40 47.61 44 52.38 0.1.904 

BPt 1.1. 57.89 08 42.1.0 0.4736 

VSt 01 50.00 01 50.00 ------

BMLl lO 38.46 16 61.53 1. 3846 

BMI 23 52.27 21 47.72 0.9080 

BMS 07 50.00 07 50.00 1.0000 

BPI 07 63.63 04 36.36 1.9998 

BPS 04 50.00 04 50.00 ------
VSLl 00 00.00 01. lOO ------
vss 01 lOO 00 00.00 ------

CUADRO 9.- Análisis de la proporción de sexos de E.boulii 
para cada sitio de muestreo {valor significancia 
BM- P >.50, BP- P > .. 25). 



HABITAT NM " NH " X2 

BMt 27 !¡5.00 33 55.00 0.6000 

BPt 10 32.25 21 67.7ú 3.9032* 

vst 01 33.33 02 66.66 ------

BMLl 20 l¡ú,úú 25 55.55 0.5554 

BMI 04 50.00 04 50.00 ------
BMS 03 !¡2.85 04 57.14 ------
BPLl 03 42.85 04 57.14 ------
BPI 05 26.31 14 73.68 4.2630* 

BPS 02 40.00 03 60.00 ------
VSL1 01 33.33 02 66.66 ------

* = Diferencias significativas. 

CUADRO 10.- Análisis de l.a proporción de sexos de ,E.sp:!cilegus 
para cada sitio de muestreo. (valor de 
significancia BM- P >.25, BP- P >.os). 

55 



HABITAT NM " NH " X2 

BMt 20 64.51 11 35.48 2.6128 

BMLl 09 60 06 40 0.6000 

BMI 05 1.00 00 00 ------
BMS 06 54.54 os 45.45 0.0908 

CUADRO 1.1..- Análisis de la proporción de sexos de E.hulocetes 
para BM (valor de significancia P >.10). 
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HABITAT NM " NH " X2 

BMt 08 88.88 01 11.11 ------

BMLl 04 80.00 01 20.00 ------
BMI 04 100 00 00.00 ------

CUADRO 12.- Análisis de la proporción de sexos de Q.couesi 
para bosque mes6filo en la ECLJ. 
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-. 

HABITAT NM " NH " X2 

BMt 03 75.00 01 25.00 ------

' 

BMI 02 100 00 oo.oo ------
BMS 01 50.00 01 50.00 ------

CUADRO 13.- Análisis de la proporción de sexos de Q.melanotis 
para bosque mes6fi1o en 1a ECLJ. 
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HABITAT NM % NH % X2 

BPt 06 66.66 03 33.33 ------
vst 10 47.61 11 52.38 0.0460 

BPLl. 02 so.oo 02 50.00 ------
BPI 00 00.00 01 100.00 ------
BPS 04 100.00 DO 00.00 ------
VSLl. 09 56.25 07 43.75 0.2500 

VSI 01 20.00 04 Bo.oo ------

CUADRO 14.- Análisis de la proporción de sexos de s.alleni 
para dos sitios de muestreo (valor de 
significancia VS - P >.75). 
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REPRODUCCION 

Reithrodontomva fulyescens 

En BM su reproducción no mostró una estacionalidad mu~ 

marcada, hembras receptivas v hembras lactantes fueron capturadas 

en la mayoria de los PM, incrementandose durante la estación 

seca. Los machos presentaron actividad reproductiva en todos los 

PM, incrementandose también en la estación seca (Figura 20). 

En BP su estacionalidad es un poco más marcada, las hembras 

lactantes fueron observadas durante el invierno, las hembras 

receptivas se capturaron en la estación de lluvias, teniendo un 

incremento en el mes de agosto. Los machos presentaron actividad 

reproductiva en todos los PM, teniendo un pico en el mes de 

agosto (Figura 20). 

En VS, al igual que en el BM no tiene una reproducción 

marcadamente estacional, las hembras lactantes se capturaron en 

la mayoria de los PM, incrementandose en la estación de invierno. 

Los machos se encontraron activamente reproductivos en todos los 

PM, incrementando en la estación seca en el mes de abril (Figura 

20). 

Pero~yscus bovlii 

En BM presentó estacionalidad marcada en la lactancia, se 

observaron dos periodos, el primero en la estación de invierno y 

el segundo en la estación seca, la diferencia entre el total de 

hembras capturadas es muy marcado solo para el primero de los 

~eriodos. Las hembras receptivas se observaron solo durant~ la 

estación de lluvias. Los machos mostraron actividad reproductiva 

en todos los PM, incrementando al final de la estación seca 

{Figura 21). 

En BP su reproducción es estacional, fueron observadas 

hembras receptivas al inicio de la estación de invierno y las 

hembras lactantes al final de la estación de invierno y secas, 

observándose un pico en la estación seca (Figura 21). 

60 



ltDIIIIM. IOIQUII MIIIIOFLO 

n • 1 
r 
~ 

' T 
" 1 

E ~ 
PSIIIOD08 llliiiii.CIIT'IItO 

MoiiCttOa. miCIIJ5 MliiiOfiLO 

2 
1 
r 
1 • 
I 
1 

IOIQUIIIIIII'MO 

n 2 • 1 1 
a 1 
1 1 

" " ' ' l y 
1 

" D 

1 1 
PSIIIOD08 1111 ......,.;o 

IOIQUII 1111 PillO 

2 D .. 
! 1 
1 1 
1 1 

" " ' 
D 
1 

I y 
1 

" 1 1 

-~~~~-
[[J]J 0 LACTANTES ffi] o TEST. INGUINALES 
li o RECEPTIVAS ~ o TEST. ABD9MINALES 
Gill o INACTIVAS SJj PERIODO DE LLUVIAS 

VEIIEDOONI&li....,_IIIA 

M 
I'IIINODO DlllloiUIIITIIIO 

'IIIIS'DOON IIIICUICWIIA 

FIGURA 2.0 .- Patrón reproduciivo de Reithrodontom~ fulvescens en tres tipos de habita! de la Estación Científico Los Joyas. 



HEMBRAS, BOSQUE MESOFILO HEMBAM, BOSQUE DE PINO 

ti 11 

n H 
u .. .. 10 

1 1 
R R 
o o • 
i D 

1 • 1 1 

~ H 
D 4 

~ 1 y 
1 ¿ 1 D u u o o • • o 

A 1M) N D 1 " .. A .. J J-A • A 1M) N D 1 " .. A .. J J-A • PIRIODOS C. YUISTRIO PIIIIODOB C. YUUTRIO 

MACHOS, BOSQUE MESOFILO MACHOS, BOSQUE DE PINO 

11 11 
N n u 
V 10 .. 10 

R 1 
o • o • 
1 D 

1 • • 1 1 

~ 4 ~ 4 
1 1 
y V 
1 1 

1 1 D D 
u g o • o • o 

A 1M) N D 1 " .. A .. J J-A • A 1M) N D 1 " .. A .. J J-A • 1'11110008 C. WUIIITIIIIO PIIRIODOe De MURitTRIIO 

IIH Locfan1es lll· ~ Receptivos Cill ~ Inactivos lfill rJ Test. Inguinales ~ d'Test. Abdominales ~ Periodos de 
lluvias. 

FIGURA 21 ~ Patrón reproductivo de Peromyscus ~Y.!ll en dos tipos de habitat de la Estación Científico Las Joyos. 



HEMBRAS, VEGETACION SECUNDARIA HEMBRAS, BOSQUE DE PINO 

• • u N u .. 
1 

e .. 
1 

1 

R R o 4 o 4 
D D 
1 1 a a 
1 1 
N N 
D a D a 1 1 
y y 
1 1 
D D u u o o • o • 

A &-0 N D 1 , .. A .. ~ J-A • A &-0 N D 1 , .. A ... J J-A • PWRIOD08 DI MUUTIIIO PSRIODOa DI MUUTRIO 

MACHOS, VEGETACION SECUNDARIA MACHOS, BOSQUE DE PINO 

• • n N 
u 

V • V 1 
R R o 4 o 4 

1 1 a a 
1 1 

~ a ~ a 1 1 y y 
1 1 
D D 
u u o o • • 

A a-o N D • .. .. A .. J J-A • A a-o N D 1 , .. A .. ,J J-A • PSIIIOOOII DI MUISTRJIO PWftiODOS DI WUUTIIIO 

llll!l V Receptivos [] ~ Inactivas liiD r:!' Test. Inguinales ~ cJ Test. Abdominales (lB Periodo de lluvias 

FIGURA 2.'2. ~ Patrón reproductivo de lligmodon a lleni en dos tipos de habitat de la Estacio'n Cient(fica Los Joyas, 



Sigmodon alleni 

En 

lluvias y 

BP las hembras se capturaron 

no presentaron evidencia de 

solo en la estación de 

lactancia o receptividad. 

En los machos, la mayoria presento actividad reproductiva en la 

epoca seca, mientras que los capturados en la estación de lluvias 

no presentaron actividad reproductiva {Figura 22). 

En VS presento estacionalidad marcada, se capturó solo en 

la estación de lluvias, observandose hembras receptivas pero no 

con evidencia de lactancia. Los machos estuvieron activos 

reproductivamente durante toda la estación, mostrando un 

incremento en el mes de agosto {Figura 22). 

Peromvscus spicilegus 

En 

lactancia 

BM no se capturaron 

o receptividad. A 

hembras con 

diferencia 

alguna evidencia 

de 

presentaron actividad reproductiva en todos 

los machos 

loa periodos 

muestreo en que fueron capturados, 

estación de invierno {Figura 23). 

incrementando al inicio de 

de 

que 

de 

la 

En BP no fueron capturadas hembras con evidencia de 

lactancia o receptividad. Los machos estuvieron activamente 

reproductivos en todos los periodos en que se capturaron, 

encontrando mayor número durante las lluvias y parte del invierno 

(Figura 23). 

Eeromyscua hylocetes 

Se encontró solo en BM las hembras se capturaron solo en la 

estación de lluvias y no se observaron hembras receptivas; las 

hembras lactantes se encontraron en la estación de lluvias. Los 

machos se capturaron en la estación de lluvias y el invierno, 

estando activamente reproductivos en las dos estaciones, 

incrementandose en el mes de junio {Figura 24). 

Reithrodontomys sumichrasti 

Su captura fue estacional y solo en BM, se observó durante 

la estación de lluvias y parte del invierno. Las hembras 
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capturadas no presentaron evidencia de lactancia o 

En los machos observamos actividad reproductiva 

estación de invierno (Figura 24). 

Oruzom.ys couesi 

receptividad. 

durante la 

Estuvo presente solo en BM durante la estación de lluvias ~ 

parte del invierno, las hembras lactantes fueron capturadas en el 

mes de julio-agosto, no fueron capturadas hembras receptivas. Los 

machos capturados no presentaron actividad reproductiva 

(Figura 25) . 

QryzomYs melanotis 

Se observó solo en BM, con marcada estacionalidad, no fue 

posible observar hembras con alguna evidencia de lactancia. Ambos 

sexos presentaron actividad :reproductiva en la estación de 

invierno (Figura 25). 

FRECUENCIA REPRODUCTIVA 

.La m~oria (78.99%) de las hembras de las especies que 

fueron capturadas solo en un periodo de colecta, no mostraron 

evidencia de actividad reproductiva. En s. alleni ~ Q. melanotis 

las hembras que fueron capturadas en dos o más periodos 

presentaron actividad reproductiva pero no evidencia de 

lactancia. 

En BM la m~oria de hembras lactantes capturadas de R. 

fulyescens (15.25 %), E. boYlii (7.31 %), E. spicilegus 

(7.40 %) ~E. hYlocetes {70.0 %), tuvieron un solo periodo de 

lactancia. Solo una hembra de E. boylii en BM presento dos 

periodos de lactancia (diciembre ~ ma~o). Todas las hembras 

capturadas de .R. fulveacens (BP ~ VS) ~E. boyJ;!j (BP}, tuvieron 

un solo periodo de lactancia. Observamos que algunas hembras de 

.R. fl!lvescens (en los tres hábitats), E. bmtlU (en BM ~ BP), 

E. spicilegus (BM), E. h:vlocetes (BM) ;y Q, couesi (BM) mostraron 

sobreposición de periodos :reproductivos, 

prefiadas ;y lactantes al mismo tiempo. 
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OISCUSION 

COMUNIDAD 

Los tres tipos de vegetación donde se realizó este trabajo 

presentan claras di~erencias en caracteristicas que pueden 

influenciar la respuesta de los roedores que se encuentran en 

ellos. Las diferencias se observan tanto a nivel estructural, 

como en la disponibilidad de recursos. Podemos establecer la 

complejidad de la estructura de un hábitat describiendo, a nivel 

general, características como el número de estratos que presenta 

(e.g. herbaceo, arbustivo, dosel bajo y dosel superior), el 

número de formas de vida vegetal {e.g. hierbas, arbustos, 

árboles, lianas, epifitas. saprófitas) y el número de especies 

que se encuentran en él. Con base en estas caracteristicas, 

podemos observar un gradiente de complejidad, con el BM como el 

hábitat m~s complejo, el BP como intermedio y la VS como el más 

sencillo estructuralmente. La estructura del hábitat más complejo 

permite la coexistencia de mayor número de especies que ocupan 

nichos ecológicos diferentes. Considerando el nicho como un 

espacio multidimensional donde cada dimensión es una condición o 

recurso utilizado por la especie (Hutchinson, 1957), podemos 

esperar que en el BM, donde la diversidad de recursos y la 

estructura del hábitat es más compleja, encontremos más especies 

coexistiendo que en hábitats más simples, como el BP y la VS. 

La estructura de la vegetación tiene un efecto L~portante 

en la abundancia y distribución de roedores. Durante este trabajo 

se encontraron diferencias en el comportamiento de la comunidad y 

las poblaciones de roedores entre los tres hábitats. Las 

variaciones en respuesta de los roedores podrian deberse a varias 

caracteristicas que présentan los tres tipos de vegetación. En 

primer lugar, parece evidente que las diferencias en la 

estructura de la vegetación tienen una influencia determinante en 

diversos aspectos biológicos de los roedores. El gradiente 

propuesto entre tipos de vegetación se observada en la riqueza de 

especies, diversidad y densidad, y parcialmente en la biomasa de 
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la comunidad de roedores. 

su valor mavor en el BM, 

VS. La heterogeneidad 

Los primeros tres parámetros presentan 

seguido por el BP, y finalmente por la 

espacial del BM, tanto vertical como 

horizontalmente, permite la existencia de más especies dentro del 

hábitat, en comparación con el BP y la VS, probablemente por 

mayor disponibilidad de alimentos diferentes, sitios donde hacer 

madrigueras v nidos, y la presencia de cobertura vegetal densa 

que reduce el riesgo de depredación. La biomasa presenta una 

situación distinta va que es un poco mayor en VS que en BP, a 

diferencia de lo que se esperaria según la hipotesis planteada. 

En este caso la cantidad producida de Kg/ha puede estar 

relacionada con el tama~o de Sigmodon alleni, que supera 

ampliamente el rango de pesos del resto de las especies, hasta 

por un 6rden de magnitud; sin embargo, también puede estar 

relacionado con la productividad primaria del hábitat, ya que 

durante la época de lluvias, precisamente el gran crecimiento de 

hiebas v arbustos es lo que permite el crecimiento poblacional de 

~ aJJeni. Este parámetro de productividad de un estrato 

particular del hábitat no esta considerado en la hipótesis 

inicial de este trabajo. 

POBLACION 

A nivel poblacional, cada especie presentó caracteristicas 

diferentes en lo que respecta a su respuesta a distintos 

hábitats. Resulta interesante analizar estas diferencias, va que 

estamos hablando de individuos de una misma población (V por lo 

tanto comparten un mismo grupo de genes), por lo que esperariamos 

una respuesta similar; de esta manera podemos estimar la 

importa~cia del componente ecológico proximal de la respuesta, en 

comparación con su parte filogenét~ca. 

Reithrodontomus fulyescens 

los 

Esta especie es la única que 

tres tipos de vegetación. La 

se encontró en abundancia en 

densidad y la biomasa de ~ 

fulyescens presentaron mayores variaciones en el BP v la vs, a 
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comparación del BM, que fué más estable (Figura 6). Dado que los 

cambios poblacionales reflejan el ingreso de jovenes a la 

población (Figura 7) ~ que la presencia de hembras lactantes 

también se ajusta a este patrón (Figura 19), podemos deducir que, 

para esta especie, la disponibilidad de recursos esta relacionada 

con la complejidad estructural del hábitat en los hábitats 

boscosos; a m~or complejidad, menor estacionalidad en una 

actividad que demanda alta cantidad de recursos, como la 

reproducción. La vs presenta un patrón distinto, con m~or 

abundancia ~ reproducción en invierno ~ secas, aún cuando las 

condiciones ambientales parecen ser más drásticas. En este tipo 

de vegetación, puede existir al menos un factor biótico adicional 

que modifica la dinámica poblacional; Sigmodon alleni podria 

desplazar a .!L.. fulyescens, como se ha observado para otras 

especies del género S1gmodon (Cameron et.al,. 1979;Joule y 

Cameron,1975; Joule ~ Jameson,1972; Cameron,1977). Por lo 

anterior, podemos establecer que .!L.. fulyescens especie 

generalista, capaz de ocupar condiciones de hábitat mu~ 

distintas. 

Rei throdontom.ys sqmi cbrasti 

A diferencia de B. fulyescens, R. sumichrast1 se capturó 

solo en BM, con una estacionalidad marcada. La densidad ~ biomasa 

presentaron variación estacional, con su máximo en las lluvias 

(Figura 15). Aunque no se encontraron hembras lactantes, podemos 

relacionar la reproducción ~ los incrementos poblacionalea con la 

presencia de individuos jovenes en las lluvias (Figuras 16 y 23). 

La presencia de B. sumichrasti restringida al BM de la ECLJ, y su 

baja densidad marcadamente estacional hace suponer que es una 

especie con requerimientos mu~ especificos, por lo que muestra 

habitas más selectivos que B. fulyescena. 

Peromuscus boYlii 

Las capturas de ~ boYlii se realizaron en BM ~ BP, siendo 

solo incidental en la vs. La densidad ~ biomasa de esta especie, 

71 



aunque con diferencias numéricas apreciables, presenta un patrón 

similar en loa dos hábitata ( Figul:'a 8), con su máximo en el 

invierno, seguido de una disminución gradual. La reproducción es 

aaincrónica entre los dos hábitats. La presencia de jovenes ~ 

hembras lactantes ocurre en la época de lluvias en el BM Y en 

inviel:'no ~ secas en el BP (Figuras 8 y 20). Esta especie, al 

igual que las otras del género en la ECLJ, parece estar adaptada 

a hábitata boscosos, que tienden a ser más estables. Sin embargó, 

las diferencias en la reproducción nos podrian indicar 

selectividad por condiciones climáticas favorables o utilización 

de un recurso alimentario que se encuentra con un desplazamiento 

temporal en su disponibilidad, como podrian ser, 

algún tipo de insecto o plántulas. 

Peromvscus spic11egus 

por ejemplo, 

Las capturas realizadas de E. spic1Jegus fueron en BM y BP, 

e incidentalmente en VS. El patrón presentado en densidad Y 

biomasa fue distinto en los dos hábitats en relación al tiempo, 

mostrando máxima abundancia en las lluvias en BM, mientras que en 

BP fue relativamente estab.le en el invierno ~ secas y bajo en 

lluvias; los valores alcanzados en las lluvias fueron mayores en 

BM que en BP, situación que se invirtió en el invierno y las 

secas (Figura 12). Los jovenes y las hembras lactantes estuvieron 

presentes en lluvias ~ secas en BM, mientras que en BP los 

jovenes estuvieron presentes en los tres periodos (Figuras 13 y 

22). Esta especie al parecer presenta un mejor aprovechamiento de 

los recursos en el BP que en BM, donde presenta una respuesta 

estrictamente estacional relacionada con las lluvias. Las tres 

especies de Peromvscus presentan picos poblacionales que no 

coinciden en el tiempo. Esto puede reflejar un desplazamiento por 

competencia o exclusión, pero también un uso diferencial de 

recursos no agrupados temporalmente. 

Peromvscus bvlpcetea 

Las capturas de E. hvlocetes estuvieron limitadas al BM. La 
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variación estacionaL en La densidad ~ biomasa, presentó máximos 

en la época de lluvias {Figura 14). Los jovenes ~ las hembras 

lactantes estuvieron presentes en las lluvias {Figuras 16 ~ 23a). 

Con relación a estos patrones podemos establecer que ~. hulocetes 

tiene habitas más selectivos que Las otras especies simpátricas 

de este mismo género, ~ · un aprovechamiento de recursos 

especificas abundantes durante las lluvias. 

SJgmodon alleni 

s. alleni fue capturado en VS ~ BP. La densidad ~ biomasa 

de esta especie, muestran patrones diferentes en los dos hábitats 

(Figura 10), capturandose estacionalmente en BP, con su máximo en 

las secas, mientras que en VS estuvo presente todo el tiempo, 

teniendo su máximo en las lLuvias. La reproducción presenta 

algunas diferencias entre Los dos hábitats. Aunque no se 

encontraron hembras lactantes en ningun muestreo (Figura 21), la 

captura de individuos jovenes en las lluvias ~ el invierno en VS 

(donde presenta su máxima abundancia) ~ solo en lluvias en BP 

(Figura 11) nos permite inferir que esta especie herbivora parece 

estar más adaptada a hábitats mu~ perturbados que a Los hábitats 

boscosos. Las diferencias en la reproducción podrian estar 

relacionadas con la limitación de los recursos aLimentarios, 

tales como tallos verdes, plántulas y brotes, que solo se 

presentan de manera mu~ abundante en La época de lluvias. Esto ha 

llevado a la especie a desarrollar una estrategia con amplios 

movimientos migratorios ~ una respuesta proximal en la que, si 

sus requerimientos nutricionales son satisfechos, de inmediato se 

disparan los eventos reproductivos ~ aumenta su 

siguiendo muy cercanamente los cambios en productividad 

(Goertz, 1964). 

Ot>YZOMYS couesi 

población, 

primaria 

La captura de Q. couesi se realizó en BM y ocasionalmente 

en BP (Figuras 17 ~ 18). La densidad y biomasa presentaron 

marcada variación estacional, con los máximos valores en Las 
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lluvias (Figura 17). Los jovenes ~ las hembras lactantes 

estuvieron presentes en las lluvias {Figuras 19 ~ 25). El género 

Oryzomys se encuentra en asociación con lugares humedos (Ceballos 

~ Galindo, 1984); la presencia de ~ couesJ ~ ~ melenotis en el 

BM esta en concordancia con estos registros. 

Oryzomys melenqtis 

La captura de Q. melanotis estuvo restringida a BM, 

mostrando una estacionalidad marcada. La densidad ~ biomasa 

presentaron una fuerte variación estacional, con presencia de 

individuos exclusivamente al final del invierno ~ el inicio de 

.las secas (Figura 18). Todos los individuos fueron adultos ~ no 

se capturaron hembras lactantes (Figura 19 ~ 25). Q. melanotis es 

otra de las especies Que en la ECLJ se encuentran relacionadas 

con el BM. La baja densidad de esta especie nos podria indicar 

especificidad de requerimientos ~ un desplazamiento en relación 

con~ couee:!. 
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CONCLUSIONES 

Se capturó un total de nueve especies en la ECLJ. La mayor 

riqueza de especies y diversidad se encontró en BM, seguida 

por BP y vs. 

La especie más abundante en los tres hábitats muestreados es 

Reithrodontomvs fulyeacena, seguida por Peromvacus boylii y 

~ spicilegus en BM y BP, y por Sigmodon a11eni en VS. 

- La densidad de la comunidad se ajustó al gradiente propuesto en 

la hipótesis; a mayor complejidad estructural del hábitat, 

mayor densidad. La biomaaa presentó una situación invertida 

entre el BP y la VS, probablemente debido a la mayor 

productividad primaria de un estrato particular (berbaceo) 

y el tamano de una especie (Sigmodon alleni). 

- Los cambios encontrados en la densidad y biomasa en cada uno de 

los hábitats parecen estar relacionados con la 

disponibilidad de recursos, como alimentos, cobertura de la 

vegetación, o sitios para hacer madrigueras y nidos. 

- La biomasa y la densidad presentan fluctuaciones estacionales 

importantes para cada uno de los tipos de hábitat. 

Estacionalmente, loa incrementos en biomasa en BMM y vs siguen 

un mismo patrón, aumentando en las lluvias y disminuyendo 

basta la estación seca, y en BP en la estación de lluvias e 

invierno se mantiene estable y se incrementa en la estación 

seca. La variación en densidad es similar para el BP y la 

VS, que tienen sus valores minimos en la época de lluvias, 

a diferencia del BM, que alcanza su máximo. 
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Algunas de las especies capturadas se encontraron 

exclusivamente en un tipo de vegetación, 1o que podria 

reflejar una mayor selectividad de hábitat o requerimientos 

más especificos en cuanto a recursos. 

Se observó que de las especies capturadas, a1gunas son 

marcadamente estacionales en relación a su abundancia, 

densidad y reproducción, mientras otras no lo son. 

Para una misma especie se encontraron patrones distintos en la 

dinámica pob1acional dentro de diferentes hábitats. Esto 

puede deberse a diferencias en la disponibilidad temporal 

de recursos entre los tres tipos de hábitat. 
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