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RESUMEN 

En el presente trabajo se aporta información sobre el 

ámbito hogareño y los cambios poblacionales y reproductivos de 

Neotomodon a. aistoni. En condiciones naturales, a través de un 

estudio realizado en la ladera norte del cerro del Ajusco, en 

México, D.F. en una área que comprende 14,400 m2  los cuales se 

encuentren bajo un programa de reforestación. 

Se llevaron a cabo ocho periodos de colecta, de marzo de 

1978 a mayo de 1979. Entre un periodo y el siguiente se dejaron pasar 

aproximadamente 40 días. Las colectas fueron siempre nocturnas. 

Se empleó el método de captura-recaptura utilizándose 144 

trampas para animales vivos tipo Sherman, cebadas con hojuelas de 

avena. 

La densidad de población obtenida utilizando el índice 

Lincoln muestra una variación por hectárea de 93 individuos en 

primavera a 17 en invierno. Esta disminución se asocia a los cambios 

en la precipitación, pluvial. 

Se observaron altos porcentajes de actividad reproductora 

durante todo el año, acentuándose en los meses de primavera y verano. 

AsT mismo se obtuvo el mayor número de juveniles en verano y el de 

subadultos en otoño. 

En relación al ámbito hogareño, se obtuvo una variación 

de 970 a 1981 m2  para la población en general. 

El área de actividad de machos fué ligeramente más grande 

que la de hembras a excepción de dos colectas. tn ambos sexos se 

observó una relación directa de dicha área de actividad con los 



es de actividad reproductora. 

Se hace notar la Influencia que tienen, sobre el rea 

de actividad de hembras, sus diferentes estados reproductivos 

(receptivas, preñadas y lactantes). 

Se observé también el sobrelapamiento de la pobiacién 

en general y de machos y hembras por separado, obtenléñdose 

porcentajes muy bajos del mismo, lo que nos sugiere un probable 

comportamiento territorial para esta especie. 



1NTRODUCCION 

El orden Rodentia, siendo cosmopolita, comprende cerca 

de una tercera parte de los géneros conocidos de mamíferos vivientes. 

Dada su amplia distribución y su gran número tanto en individuos como 

en especies, estos animales tienen gran importancia económica. 

Poseen gran interacción con el hombre, llegando a convivir 

con él, al grado de tener que compartir la alimentación y el abrigo 

como sucede con las ratas y ratones (Villa, 1953), desprendiéndose 

do aquí la enorme importancia que tienen en la salud póblica, pues 

se sabe que son portadores potenciales de ciertas enfermedades 

epidémicas, que pueden ser virales, bacterianas, mic6ticas, 

ricketsiales, etc., atacando directamente o indirectamente al hombre 

por medio de sus animales domésticos o su ganado (Arata, 1975). 

Desde el punto de vista de la agricultura son animales 

muy importantes pues llegan a constituir plagas que destruyen 

cultivos y almacenes de comida (Arata, op. cit.). En México se ha 

visto que destruyen las ratees de las plantas de cultivo, troncos 

de árboles frutales y ralas' de magueyes. Se tienen informes de 

plagas que provocan cuantiosas pérdidas en cultivos de alfalfa 

(Villa, op. cit.). 

Se han hecho estudios con roedores desde un punto de 

vista forestal, y se ha observado que afectan y dañan la regeneración 

de los bosques debido al gran consumo que llevan e cabo de las 

semillas de los árboles (Smith y Aldous, 1947; Ashby, 1959). 

Desde un punto de viste ecológico, se ha observado la 

enorme importancia que presentan como consumidores primarios 

(Villa, op. cit.). 



Todo ésto hace muy importante el estudio biológico de 

los roedores para poder lograr, en su momento dado, un buen control 

de estos problemas. 

La información que se tiene al respecto en el Valle de 

México se limita a estudios de sistemática, distribución y 

observaciones de colecta (Villa, op. cit.;'Ramfrez-Pulido, 1969; etc.). 

Recientemente se han empezado a trabajar parámetros tales como: 

estructura de la población, reproducción, densidad, movimientos, 

actividad y en general aspectos ecológicos de estos animales 

(Chávez y Sánchez, 1978; Sánchez H., C. Chávez y V. Sánchez-C, 

en prensa; Corona, 1980; Vázquez, 1980; Sánchez C. V., 1980). 



Descripción del género. 

Segiin Hall y Kelson (19591, Neutomodon a. alstonr rt 

encuentra dentro dei orden Rodent ia, suborden Myomorpha, tamiria 

Cricetidae y subfamilia Cricetinae, con un. sola especie alAoni  

y dos subespecie,: alstoni y perutensis, xi,ie se diferendan 

principalmente en su distribución geográfir..1. 

Es un roedor de tamaño relafiyame,te grande, La 

longitud del cuerpo vi de 176-233mm., colo vertebral de 78-105 

pata trasero de 23-27 mm. y oreja de 19-23 mm. El pe•,o varíA cun 

la edad y la condición reproductora del ratón, pero, en gener,I 

las hembras alcanzan un promedio de 53.2 gr. y los machos de 

48.2 gr. 

Sus orejas son casi desnudas y su pelaje es uavc y denso. 

presentando un color amarillento pardusco , los lados del cuerpo 

siguiendo la línea media lateral. El dorso es grisáceo 	las 

partes inferiores del ratón son blancuzcas. La cola es bicolor 

con el mismo patrón de coloración del cuerpo. 

Este roedor presenta sei tubérculos plantares y seis 

glándulas mamarias. Cráneo ancho. La superficie ociosa' 

presenta relieves más o menos planos. 

Actividad; Son animales de hábito nocturnos; a la caída de la 

tarde salen de su,  madrigueras de diseño simple y de aproximadamente 

50 mm. de diámetro, localizadas e' la ba 	de los zaca:ones. en 

sitios bien drenados (Davis y Follansbee 1945).(n general es un 

ratón muy dócil y de fácil captur, como se obt.ervó durante los 

trampeos. 



Reproducción: Segtn e,,tudios de laboratorio realizados por Martín 

(1967) y Estrada (l9'n) este roedor se reproduce durante todo el 

año, señalando que el mayor nGmero de partos se observó en los 

meses de abril a septiembre. Presenta un periodo de gestación 

entre 27 y 37 dlas y el nómero de críos por camada yerta de uno 

a cinco. 

Habitat: El requisito primordial en la vida de este roedor es la 

presencia de zacatón, bajo el cual forma poblaciones abundantes 

coexistiendo con otros pequeños mamíferos. (Davis and Follansbee; 

op. cit.). 

Distribución: El género es endémico de la República Mexicana y 
	o 

se encuentra restringido a las áreas volcánicas más elevadas del 

territorio, a lo que Goldman y Moore en 1946 denominan "Provincia 

Biótica Volcánica"; con una amplitud altitudinal que va de los 

2,600 m hasta los 4,500 msnm. (Villa, op. cit.). 

Las dos subespecies que presenta, se encuentran 

distribuidas, según Hall y Kelson (op. cit.) como sigue: 

Neotomodon alstoni alstoni : Estados de Michoacán, Distrito 

Federal, México, Morelos y Puebla. 

Neotomodon alstoni perotensis : Estados de Puebla y Veracruz, 

Ver Mapa 1. 



MAPA 1. D1STR1BUCION DE Neotomodon alstonl  según Hall & Kelson (1959) 

1. N. a. alstonl Z. ft. 31. perotensis  



El género Neotomodon fué descrito por Merriam en 1898 

con tres especies, refiriéndose a él en tamaño, como el 'de un 

Microtus grande, y en apariencia general intermedio entre Microtus 

y Peromyscus del grupo Guatemalensis. En 1901, Miller y Rhen lo 

colocan dentro de la familia Muridae incluyéndolo en la subfamilla 

Neotominae. 

En 1910, Goldman excluye a Neotomodon de los Neotominae 

y por las semejanzas del cráneo y de la dentición lo coloca dentro 

de la familia Cricetidae. En 1924, Miller publica una lista de 

roedores de Norteamérica en la que incluye a Neotomodon junto con 

los Cricétidos; desde )entonces, se le sigue conservando dentro de 

esta. familia. 

En 1944, Davis establece para el género una sola especie 

con dos subespecies. En 1945, Davis y Follansbee corroboran lo 

anterior basados en la forma del cráneo, estructura dentaria y 

hábitos. AsT mismo son los primeros en tratar de hacer estudios 

acerca de su ámbito hogareño, no teniendo resultados debido a lo 

escaso de la captura durante las colectas que realizaron. 

A partir de entonces se han realizado estudios de su 

distribución geográfica (Goldman y Moore, 1946; Villa, 1953; Hall 

y Kelson, 1959; Ramírez-Pulido, 1969), estudios de sistemática 

(Hooper y Musser, 1964), estudios de biología con animales en 

cautiverio (Martín, 1967; Estrada, 1978), estudios ontogénéticos 

(Guzmtn, 1969),estudlos en relación a los ectoparásitos y 

comensales que hospedan (Barrera, 1968, 1969; Hentzchel, 1979), 

estudios citogenéticos (Uribe, 1972, 1977), estudios de su 



anatomía (Esquivel, 1975; Montoya, 1978). Por lo anterior, se 

observa la ausencia de estudios poblacionales y de comportamiento 

en condiciones naturales. 

El propósito del presente trabajo contribuye al mejor 

conocimiento de la biología y ecología de Neotomodon a. alstoni  

principalmente en sus cambios de población y su ámbito hogareño. 

AMBITO HOGAREÑO. 

Burt en 1943 define el ámbito hogareño 6 área de 

actividad aplicada a los mamíferos como : "el ámbito hogareño es 

el área recorrida por un individuo en sus activiades normales de 

colecta y almacenamiento del alimento, apareamiento y cuidado de 

los críos", tomando en cuenta solamente a individuos adultos. 

En esta definición excluye las salidas ocasionales 

fuera del área, por su probable naturaleza exploratoria. Así 

mismo señala la gran diferencia entre ámbito hogareño y territorio, 

definiéndo a este último como: "... es la parte protegida del 

ámbito hogareño, pudiendo ser éste en su totalidad o solamente 

el nido". 

Basados en el concepto anterior de área de actividad se 

han venido desarrollando un gran número de metodologlas. Desde la 

tinción de alimentos con la búsqueda posterior de heces teñidas 

(Davis, Emlen & Stokes, 1948; New, 1958) o por medio de métodos 

indirectos, como el rastreo de huellas (Blair, 1951; O'Farrell, 

1975), hasta la utilización de métodos de radiactividad (Godfrey, 

1954; Harrison, 1969, 1973) y métodos radlotelemétricos (Madison 

1978). 
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La interpretación del ámbito hogareño basada en trampeos, 

ha utilizado con más frecuencia el método de captura-marcado-

recaptura. Para la interpretación de los datos hay muchas 

divergencias en la manera de cuantificar el área, resultando muy 

complicada la comparación de los mismos por no seguir metodologias 

similares, tal y como lo señalan Brown, 1966 y Sanderson, 1966, 

entre otros. 

Entre otras metodologias para la obtención cuantitativa 

del ámbito hogareño, se tienen las que expresan resultados en 

distancias lineales como : la longitud observada (stickel, 1949 

y Doral et al., 1963) y la longitud recorrida ajustada (Stickel, 

op. cit.). Entre las que expresan superficies están: área mínima 

(Dalke, 1942; O'Farrell, 1965), Método Inclusivo (Blair, 1940), 

área elíptica 6 circular (Davis, 1953; Calhoun y Casby, 1958; 

Metzgar, 1973 y otros), Centro de actividad (Hayne, 1949, 1950). 

Stickel, 1954, señala que de cualquier manera que se mida 

el ámbito hogareño de ninguna manera es estático, sino que debe 

considerarse como general y difuso. 

En el presente trabajo, se sigue el concepto de ámbito 

hogareño dado por Durt (op. cit.) por considerar su gran sencillez 

y el método que se adopta para cuantificarlo es el de Hayne, 1949, 

con la modificación a considerar como radio de una circunferencia 

la distancia del centro de actividad al punto de captura más alejado 

de éste, considerando que los roedores tienen las mismas oportunidades 

a desplazarse en diferentes direcciones. 



OBJETIVOS 

Conocer el ámbito hogareño de Neotomodon a. alstoni y tus 

110 

cambios a través de un año de colectas analizando sus relaciones 

con: 

- Densidad de Población. 

- Pertodo de reproducción y actividad reproductora. 

- Estación del año (factores climáticos tales como temperatura 

y precipitación). 



DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

LOCALIZACION 

El área de estudio políticamente pertenece a la Delegación 

Tlalpan, dentro del Distrito Federal, situada erija ladera Norte del 

cerro del Ajusco. 

Se encuentra localizada sobre los- paralelos 19°14' latitud 

Norte y 99°14' longitud Oeste, a una altitud do 2,850 metros sobre 

el nivel del mar. El acceso a esta localidad os a través de la 

carretera que lleva al albergue alpino Ajusco, en la vecindad del 

Km. 14.5. Ver Mapa 2. 

GEOLOGIA 

El cerro del Ajusco pertenece a la formación 

Chichinautzin formada durante el Plioceno y caracterizada por tener 

derrames de lava basáltica hasta 	riodacitica con material 

piroclástico asociado. Se encuentra totalmente interdigitada por 

"Riodacita Popocatépetl" que está caracterizada por sus derrames 

lávicos juveniles que cubren la parte superior y la ladera 

suroccidental del volcán Popocatépetl (Carta Geológica de México, 

1968). 

TOPOGRAFIA 

El cerro del Ajusco forma parte de la Cordillera 

Neovolcánica de México, que corre de tste a Oeste sobre el paralelo 

19*. Esta cordillera cuenta con los picos más altos del pais. 
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MAPA 2. LOCALIZACION DEL ARFA DE ESTUDIO 	( • ) . 



SegGn Flores Díaz, 1974, a la altura de 2,850 msnm., se 

presentan suelos con horizonte A1, húmedos bien definidos, con rocas 

basálticas andesiticas. Solamente en la parte más alta del Ajusco 

hay litosoles y rigosoles (García y Falcón, 1974). 

Shimada, 1972 e Hiroshishi, 1974 señalan que los suelos 

del Ajusco tienen una textura migajón-arenosa y son ácidos; con 

color gris muy obscuro a pardo grisáceo obscuro; la densidad es 

de 0.8 a 1.1 g/c.c. y el contenido de materia orgánica es 

aproximadamente del 10%. 

El área de estudio se caracteriza por ser un terreno muy 

poco accidentado, teniendo en la parte Norte del mismo un suelo 

bastante rocoso, así como•en su parte central existe la zona de 

bosque en donde la capa de suelo tiene poco espesor y es rica en 

materia orgánica. 

HIDROGKAFIA 

De la serranía del Ajusco no bajan corrientes de 

importancia, sin embargo se mencionan dos pequeños ríos: 

- El rto San Buenaventura, que nace en las laderas del Ajusco 

siguiendo la dirección Oriente hasta cerca del pueblo del 

Ajusco, donde cambia a la dirección Norte. Su longitud es de 

aproximadamente 15 Km. extinguiéndose lentamente con la 

desforestaci6n incesante de la sierra, Sosa, 1957 Q111: Shimada 

1972). 

- El rio Eslava, que nace en la vertiente Oriental del Ajusco. 

Es alimentado por algunos manantiales y se Inicia siguiendo la 

dirección Noreste hasta cerca del pueblo de Contreras, en donde 

parte de sus aguas son derivadas hacia el Pedregal de San Angel 
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para-su infiltración, con volúmenes considerables, dando como 

resultado escurrimientos superficiales muy escasos. Su longitud 

es de aproximadamente 15 Km. según la Comisión Hidrol6gica de la 

Cuenca del Valle de México, 1964 (in: Shimada 1972). 

CLIMA 

Según la Carta de Climas de Detenal, 1970, el clima de 

la región corresponde al tipo : C(W2) (W) (b') i, considerado como 

el más húmedo de los templados, subhGmedo, con régimen de lluvias 

de verano. El cociente de precipitación sobre temperatura(P/T) es 

mayor a 55. El porcentaje de lluvia invernal es bajo, menor a 

cinco veces el promedio anual. El verano es fresco, largo e 

isotermal (con poca oscilaci6n térmica). Durante el invierno se 

hacen frecuentes las heladas. La temperatura media del mes más frío 

oscila entre -3 y 18°C; la del mes más caliente entre 6.5 y 22°C. 

VEGETACION 

El Eje Volcánico Transversal, que es la cordillera más 

alta del pais, y a la cual pertenece el área estudiada, constituye 

una zona de gran concentración de pinares, aunque; muchas veces 

ya mermados por el impacto de la presión demográfica. 

El área de estudio está bajo un programa de reforestacl6n 

a cargo de la Secretarla de Agricultura y Recursos Hidráulicos en 

la que se encuentran las siguientes especies: Pinus montezumae, 

P. hartweoll, P. patula, P. radiata y Cupresus 12, La comunidad 

del Ajusco realiza siembres afro trés año. En Julio de 1978 se llevó 

a cabo una de estas siembras constando de 48,000 pinos de las 

especies mencionadas anteriormente. 



Los zacatonales, que forman parte de la vegetación 

asociada, cubren casi la totalidad del suelo del área de estudio. 

Están formados por gramlneas altas y fasciculares (amacolladas), 

pertenecientes principalmente a los géneros Stipa,  Muhlenbergia y 

Festuca. Se encuentran en las partes frias de las serranías más 

altas de casi todo México, cubriendo como vegetación primaria 

suelos inclinados, rocosos o muy someros, o bién, suelos planos, 

profundos, más o menos anegables (Miranda y Hernández, 1963). 

Se dice que diferentes pastizales y zacatonales parecen 

ser tipos frecuentes de vegetación secundaria que suceden a la 

destrucción del pinar (Miranda y Hernández, 1963; Cruz, 1969, in: 

Rzedowski, 1978). Es particularmente frecuente ver como el zacatonal 

de Muhlenbergia, Festuca y  Stipa, desplaza entre los 3,000 y 4,000m 

de altitud a bosques de Pinus hartwegil destruidos por efectos de 

incendio y pastoreo (Rzedoski, 1978). 

Además de lo ya mencionado se encuentran arbustos del 

tipo de las compuestas como Batilaris glutinosa  asT como una gran 

cantidad de plantas anuales. 

FAUNA ASOCIADA 

En 1946, Goldman y Moore citan a algunas especies 

restringidas a la Provincia Biótica Volcánica Transversal, y 

entre ellas están : la musaraña Notiosorex gigal, la musaraña 

Cryptotls magma, el conejo de los volcanes Romerolaqus, dlpzi, las 

tuzas Pappogeomys merriami, P. gymnurus, P. lanius; la tucita 

Thomonys umbrinus, el ratón venado Peromyscus maniculatus, el 

ratón de cola corta Microtus m. mexIcanus, ratón Nelsonia  
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goldmani y el ratón de campo Reithrodontomys meqalotis. 

Dichos autores señalan también que de todas las provincias 

biéticas de México, ésta es la que posee el mayor númer de aves. 

También es importante señalar que en el área de estudio 

se presentan varios depredadores de roedores tales como lechuzas 

(Tyto alba), comadrejas Mustela frenata) y viboras de cascabel 

(Crotalus triseriatus) asl como el halconcito (Falto sparverius) 

y otros. 
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MATERIAL Y METODO 

El área de estudio comprende 14,400 m2  de terreno poco 

accidentado. Se encuentra dividida, para su estudio, en cuadrantes 

de 10 m. de lado. Los vértices de cada cuadro tienen asignados una 

letra y un Minero, que van de la A a la L y del l al 12 respectivamente 

obteniéndose doce lineas por cada lado. En cada uno de dichos 

vértices se colocó una trampa orientada hacia el centro del área. 

Se empleó el método de captura-marcado-recaptura, 

utilizando 144 trampas tipo Sherman, de aluminio, plegadizas, con 

las siguientes medidas: 7.5 x 9.0 x 23.0 cm., cebadas con hojuelas 

de avena. 

Para el presente'estudio se llevaron a cabo ocho periodos 

de colecta, de marzo de 1978 a mayo de 1979 en las siguientes fechas: 

Período 1. Del 21 de marzo al 7 de abril de 1978. Primavera. 

Periodo 2. Del 15 al 29 de mayo de 1978. Primavera. 

Periodo 3. Del 6 al 20 de Julio de 1978. Verano. 

Periodo 4. Del 25 de agosto al 8 de septiembre de 1978. Verano. 

Periodo 5. Del 17 al 31 de octubre de 1978. Otoño. 

Periodo 6. Del 16 al 30 de diciembre de 1978. Otoño-invierno. 

Periodo 7. Del 8 al 22 de febrero de 1979. Invierno 

Periodo 8. Del 22 de abril al 6 de mayo de 1979. Primavera. 

Cada uno de estos periodos consistió de 10 días de 

trabajo.interrumpidos por cinco días intermedios de descanso. 

Entre un periodo y el siguiente se dejaron pasar aproximadamente 

cuarenta dios. 

Las colectas realizadas fueron siempre nocturnas, 

debido a que el roedor estudiado presenta su máxime actividad 



durante esas horas (Davis y Follansbee, 1945). 

La colocación de las trampas se realizó por la tarde de 

las 18 a las 19 horas. Se esperaba de una a dos horas para revisar 

las trampas, con el fin de que los ratones capturados no quedaran 

toda la noche a la intemperie, ya que la temperatura a esas horas 

bajaba considerablemente. Con ésto se trató de evitar la 

mortalidad de los ratones por congelamiento. 

Al día siguiente a las 7:00 horas se recogían las 

trampas, recopilando los siguientes datos: nGmero de trampa, especie, 

sexo,longitud total,de la cola vertebral, de la pata trasera, de la 

oreja, peso, estado reproductor y presencia 6 ausencia de muda, así 

como la obtención de ectoparásitos. Para el registro del estado 

reproductor de los machos, se consideró el tamaño y posición de los 

testículos y para las hembras la presencia o ausencia de embriones, 

el desarrollo mamario, estado de la sinfisis paica y de la vagina. 

Posteriormente se marcaba al ejemplar mediante la 

técnico de ectomización de falanges, desarrollada por Martof en 

1953, liberándosele después en el sitio de captura. 



Densidad de población. 

Se calcula por medio del Indice Lincoln y se expresa por 

unidad de área. Dicho indice presenta la siguiente fórmula: 

m  

Y 

donde 

X
1 
 • nGmero total de individuos capturados, marcados y liberados en 

los primeros cinco días de colecta (primer periodo. 

X2  • nGmero total de individuos capturados, marcados y liberados en 

los Gitimos cinco días de la colecta (segundo periodo). 

Y • nGmero de individuos del segundo periodo (X2) que se marcaron 

en el primer periodo (X1 ). 

Ambito hogareño 6 área de actividad. 

Para obtener el ámbito hogareño del ratón estudiado se 

utilizó el método de Centro de Actividad, dado por Hayme en 1949 

y modificado por él mismo en 1950, añadiéndole una pequeña 

modificación hecha por el autor. 

Este método se basa en encontrar el Centro geográfico 

de actividad del animal, trazando un sistema de coordenadas y 

localizando dentro de 61 las capturas del animal. A partir de 

este punto, se traza una línea al punto de captura mis lejano 

y ésta se considera como radio de una circunferencia cuya 

superficie va • estar Indicando el ámbito hogareño del ratón. 



Sobrelapamiento. 

Para obtener el sobrelapamiento de - machos y de hembras, 

se hace un conteo de en qué trampas y cuántas veces cayeron los 

ejemplares separando a las hembras de dos machos y tomando como 

sobrelapamiento solamente las trampas en que cayeron dos o más 

individuos diferentes. Teniendo ésto, se cuentan el n6mero de 

trampas en las que hubo sobrelapamiento obteniendo su porcentaje 

por sexo y por colecta. Para obtener el sobrelapamiento de la 

población capturada se sigue el mismo método pero sin 

hacer la separación de los sexos. 

Análisis de correlación. Coeficiente "r" de Pearson. 

En esencia, la correlación es una medida de la relación 

entre dos variables, y no implica necesariamente que una de las 

variables sea la causa de la otra; en algunos casos dos variables 

estén relacionadas porque ambas b están a una tercera o porque 

son causa de ella (Darme y Heath, 1973). 

Este análisis de correlación se aplicó a los pares de 

variables que se consider6 necesario para explicar posibles 

relaciones, sin considerar definitivos los resultados para explicar 

el comportamiento observado. 



Dentro de-la zona de estudio- se capturaron además de 

otras.especievde roedores que son 

Microtus Eh mexicanus, Peromvscus meniculetus y Reithrodontcolvg  

meaalotis. Detodas éstas, Neotomodon a.  alstoni, objeto del 

presente estudio. fui la que present6 una mayor abundancia. 

Al referirnos al indice de densidad de población y 

relecionarlo.con. el número de individuos capturidos (gráfica y' 

tabla 1) se obeervi que el máximo de ambos parámetros se alcanza • 
durante la primavera, en la primera colecta con valores de 134 y 

79 individuos respectivamente. 

la densidad desciende paulatinamente a través de las 

siguientes colectas hasta alcanzar su minino durante el invierno 

con un valor de 25 individuos por 14, 400 m2  para la séptima 

colecta. En la última colecta se nota una leve recuperación (43). 

El número de individuos capturados llega a su minino 

en la quinta colecta con 14 individuos, aumentando este valor a 

33 para la última colecta. 

En la gráfica 2, se muestra el climograma de la zona 

de estudio, observando que la temperatura se mantiene más o 

menos constante a través de todo el año, alcanzando su máximo 

en mayo durante la segunda colecta con 14.2°C y su minino en 

febrero, durante la séptima colecta con 9.7°C. Con la 

precipitación pluvial no ocurre lo mismo, ya que durante los 

meses de junto a octubre se observan las máximas precipitaciones, 

que alcanzan los 300 mm., pudiendo bajar a cero como ocurre 

durante el mes de enero, entre le sexta y la séfatima colectas. 



Al relacionar el indice Lincoln con las condiciones 

climáticas del lugar, se observí que la disminucién más brusca de 

aquel va de la tercera colecta (89) a la quinta (28) lo cual 

coincide con fuertes precipitaciones. 

En la gráfica 3, se puede notar que la máxima actividad 

reproductora para machos,y para hembras se presenta durante las seis 

primeras colectas en la temporada de primavera a otoño. 

En la gráfica 4, se muestra en porcentaje, la 

estructura de edades de los individuos capturados, siendo éstos en 

su gran mayoría adultos, a excepción de la cuarta colecta en la que 

el porcentaje de juveniles aumenta y de la quinta colecta, en la que 

el de subadultos aumenta aún más, llegando a obtener el 25% del total 

de individuos capturados. 

En la séptima colecta, los adultos constituyen el 100% de 

nuestros individuos capturados, para tener un ligero descenso de un 

3% en la octava colecta. 

En la gráfica 4a. se  observa que los machos adultos 

siguen dominando al total de individuos, mientras que los subadultos 

alcanzan un 10% como máximo, estando presentes en las colectas 

primera, quinta, sexta y octava. Los machos juveniles alcanzan un 

máximo de 5% en las coleCtas cuarta y quinta. 

En la gráfica 4b. las hembras guardan un patrón similar 

al de los machos,ya que los individuos dominantes son los adultos. 

Los subadultos alcanzan un máximo de 15% y están presentes en las 

colectas primera, segunda, cuarta, quinta y sexta. Los juveniles 

nuevamente presentan porcentajes muy bajos (2.85% máximo) y.s6lo 

son capturados en la primera y en la cuarta colectas. 



gráfica 5, se observa'el núMero:de indi•: 	, 

procesados 	.1te número es iigeramente más bajel de ion indivieur,  

capturados, ya que el método seguido para la obtención del área o, 

actividad réquerla de individuos que fueran capturados más de una 

séla vez y en más de una sola trampa. Con el propósito de que ésto 

no influyera sobre los resultados totales, a los individuos que 

presentaron estas características no se les tomó en cuenta pare su 

análisis. 

En esta gráfica se observa también el área de actividad 

de los individuos procesados, notándose que no sufre grandes 

cambios. Durante las cuatro primeras colectas se mantiene un rango 

entre los 1,700 y 1,900 m2, mientras que el número de individuos 

procesados baja considerablemente ( de 61 a 23) . En la quinta 

colecta el número de individuos baja a 11 y el área disminuye a 

1,175 m2. Para la sexta colecta, ambas parámetros sufren una ligera 

recuperación para después continuar con un descenso. 

El análisis de correlación para estos dos parámetros 

nos dá un resultado no significativo. 

Para una mayor explicación, se grafican por separado las 

áreas de actividad de machos y de hembras. 

En la gráfica 6, se observa por colecta, el número de 

machos procesados, asT como su área de actividad. Esta área 

aumenta durante la primera y segunda colectas, alcanzando su 

máximo en la tercera colecta con 3,193 m2, para luego disminuir 

en las colectas cuarta quinta y sexta y alcanzar su minino durante 

el invierno, en la séptima colecta con 564 m2, para aumentar en la 

octava colecte en la primavera alcanzando los 1,088 m2. 



Por otro lado, el ~en) de machos procesados disminuye 

e la primera colecta con 36 a la quintacon 5, para aumentar 

gradualmente hasta alcanzar los 14 individuos en la octava colectó. 

El análisis de correlacibn para estas dos variables nos 

dá nuevamente, un resultado no significativo. 

En la gráfica 7, se observa el área de actividad de las 

hembras con el número de hembras procesadas. 

Durante las cuatro primeras colectas, éstas variables 

guardan una relación inversa, ya que mientras el área de 

actividad aumenta, el número de hembras disminuye y viceversa. De 

las colectas cuarta a sexta esta relación se hace directa, 

volviendo a ser inversa para las colectas séptima y octava. El 

mínimo de área de actividad se dá en la quinta colecta con 805 m2  

y el máximo en la séptima colecta con 5,480 m2. 

El máximo número de hembras procesadas es de 25 y se 

tiene en las colectas primera y tercera, mientras que el minimo 

es de 3 para la séptima colecta. 

Su respectivo análisis de correlacibn es significativo 

con una ro -0.958 y una P. 0.001. 

En la gráfica 8, se relacionan por colecta, lo. 

porcentajes de actividad reproductiva de machos así como e. 

área de actividad que presentan. 

Aquí se observa una relación directa, para macho: 

activos reproductiv.vncntt, entre 	área de actividad y 

porcentajes de aCtivH3e reproduCtora. 

Durante la. cinco primeras colectas se alcanza un 

máximo de actividad reproductiva, llegando al 100, en las colecta. 



de primavera a principios de 

verano, para bajar bruscamente a un 40% en la sexta colecta y a un 

30% en la séptima, durante el invierno. En la octava colecta , da 

nuevo durante la primavera, se llega al 65% de actividad reproductiva. 

Su área de actividad correspondiente aumenta grandemente para 

alcanzar su máximo en la tercera colecta con 3,193 m2  y comenzar 

a disminuir hasta los 796 m2  mínimo alcanzado durante la sexta 

colecta, recuperándose ligeramente en la séptima y octava colecta 

con 967 m2. 

El análisis de correlación para estas dos variables es 

significativo con una r = 0.748 y una P= 0.02. 

En la gráfica 8a, se relacionan por colecta los 

porcentajes de inactividad reproductiva de machos, asf como el 

área de actividad que presentan. 

Se observa que el porcentaje de inactividad reproductiva 

para la primera colecta es bajo (11%), correspondiendo a una área 

de actividad muy alto (4,223 m2). De la segunda a la quinta 

colecta, no se observa inactividad reproductora. En la sexta 

colecta, dicha inactividad aumenta a un 60%,que corresponde a 

una área de 1,649 m2. Para el invierno durante la séptima 

colecta, dicho porcentaje sigue aumentando y llega a un 66%, valor 

máximo de inactividad reproductora, que corresponde a una área de 

398 m2. En la última colecta, la inactividad reproductora baja a 

un 35 %, con una área de 1,304 m2. 

En la gráfica 9, se relacionan por colecta, los porcentajes 

de actividad reproductiva de hembras, as1 como el área de actividad 

que presentan. 



Durante, las cuatro primeras colectas; de primavera a 

verano, el porcentaje de actividad reproductora es alto, variando 

entre 80  Y 99%. hasta alcanzar un 100% en las colectas quinta . y 

sexta, durante el otoño, para caer bruscamente al cero por ciento 

de actividad reproductora en la séptima colecta de invierno :y 

volver a subir al 92% en la octava colecta, durante la primavera. 

Con respecto al área de actividad, de la primera a la 

segunda colecta se observa una ligera disminución, de 1,628 a 

1,494 m2. Para la'tercera colecta, ésta disminuye un poco más 

(1,109 m2). En la cuarta colecta aumenta a 1,792 m2  y en la quinta 

colecta disminuye a 805 ml, recuperándose nuevamente en la sexta 

colecta con 1,319 m
2
. En la séptima colecta no hay hembras 

reproductivamente activas, por lo que no puede calcularse su área 

de actividad. En la octava colecta se observa un área de 839 m
2
. 

Su análisis de correlación no es significativo. 

En la gráfica 9a, al relacionar el porcentaje de 

inactivas reproductivamente con sus respectivas áreas de 

actividad, obtenemos una relación directa, es decir, que al aumentar 

el porcentaje de inactividad aumenta el área y viceversa. Sus 

valores máximos se encuentran en la séptima colecta con un 100% 

de inactividad reproductóra la cual corresponde a un área de 

5,480 m2. 

Su análisis de correlación es significativo con una r 

0.866 y una P a  0.02. 

Con el objeto de ampliar las posibles explicaciones al 

referirnos a las hembras activas, so desglosan en receptivas, 

preñadas y lactantes. 



resumen los:números, Tporcentajes 

Aellembres'YvcaPtIval, preñadas,Ylactente1:Con tus. respeCtives:: 

áreas de actividad. 

Las hembras receptivas disminuyen su área gradualmente 

de 2,377 a 433 m2  durante lal cinco primeras colectas, mientras 

que su porcentaje se encuentra en un rango de 30 a 65 hasta la 

sexta colecte. ,En la séptima colecta no hubo capturas de hembras 

receptivas y para la octava colecta, alcanzan un porcentaje de 

85.7 con un área de 824 m2. El promedio del área de actividad 

presentado por éstas fué de 1,241.6 m2. 

El área de actividad de hembras preñadas se encuentra 

de 1,552 a 490 m2, mientras que sus porcentajes se encuentran 

entre 44 y 7.1. 	En la séptima colecta no hubo capturas de 

hembras preñadas. El promedio del área presentada por ellas fue 

de 979.9 m2. 

Las hembras lactantes s6lo se presentaron en la segunda, 

cuarta, quinta y sexta colectas. ,Sus valores obtenidos fueron de 

1,256 m
2 

con un 4% de ellas en la primavera, y de 2,686 m2 con un 

46% en el verano. El promedio del área presentada por las hembras 

lactantes fué de 1,684.16 m2. 

En la tabla 8 se resumen los resultados obtenidos del 

sobrelapamiento para machos y hembras de Neotomodon a. alstoni, 

observándose que en general, los porcentajes obtenidos son muy 

bajos, ya que el valor máximo obtenido para los machos fué de 61% 

y el de las hembras de 47.3% llegando a tener éstas un cero por 

ciento de sobrelapamiento para las colectas quinta y séptima. 

Se observan valores bajos de sobrelapamlento para el número total 



de nuestros Individuos., siendo el máximo de 60.5% para 

colecta y el mlnimo de 20.7% para la cuarta colecta. 



NUMERO DE INDIVIDUOS 	DENSIDAD DE POBLACION 

CAPTURADOS 	INDICE LINCOLN 

5 	1 	14 	

1 	

28 

6 	23 	 42 

7 	17 	 25 

8 33 	 43 

TABLA 1. NUMERO DE INDIVIDUOS Y DENSIDAD DE POBLACION DE Neotomodon a. 

alstoni. SU DENSIDAD POBLACIONAL SE ENCUENTRA EXPRESADA SOBRE 

14,400 M2. 
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TABLA 2. CAMBIOS MENSUALES 
EN LA TEMPERATURA Y EN LA PRECIPITACION SEGUN 

LA ESTACION "AJUSCO". 
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COLECTA 
ESTRUCTURA 	DE EDADES DE INDIVIDUOS 	CAPTURADOS 

 	ADULTOS SUSADULTOS JUVENILES TOTAL 

79 2 1 82 

2 59 2 
61 

3 56 
56 

4 32 1 
35 

5 14 5 1 20 
6 23 3 26 
7 17 

17 
8 33 

34 

ESTRUCTURA EDADES 

JU. TOTAL AD. SA• 

34 1 1 36 

30 2 011. 32 

3 33 33 

17 1 19 

7 3 10 

10 1 11 

7 6 6 

16 16 

(b) 
(c) 

TABLA 3. ESTRUCTURA DE EDADES. (e) TOTAL DE INDIVIDUOS CAPTURADOS, 

(b) MACHOS Y (c) HEMBRAS. 

(a) 
ESTRUCTURA EDADES 1 

	

AD. 	5A. 	JU. 	TOTAL 

1 
	

45 	 146 

2 
	

29 	
29 
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23 	 23 
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No. INDIVIDUOS 	ARE/ A7TIVIDAI,  
PROCESADOS 	PROMEDIO (r12) 

1,728.60 

1,992.56 

1,981.83 

1,748.95 

1,175.39 

1,313.39 

1,793.26 

970.56 

TABLA 4. AREA DE ACTIVIDAD PROMEDIO PARA EL TOTAL DE INDIVIDUOS 
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5, NUMERO D 	 P 
E INDIVIDUOS PROCESADOS 141 RUACION AL AREA 

DE ACTIv!UAD QUE PRESENTARON, 

GRAFILA 



COLECTA 
INDIVIDUOS 

PROCESADOS 

-61 

NUMERO DE 

36 

ARFA DI ACTIV. 
PROMEDIO 

-DE 

.1,863.2 

NUMERO DE 

-2$ 

ARCA DE ACTIV 
►ROME 10 

DE 

1,534.8 

2 48 25 2,015.8 23 1,883.8 

3 43 18 3,193.5 25 1,109.4 

.4 23 10 1,782.6 13 1,723.0 

5 11 5 1,619.7 6 805.2 

6 18 10 1,708.1 8 1,319.9 

7 12 9 564.2 3 5,480.3 

8 28 14 1,088.0 14 853.0 

TABLA 4a. 
NUMERO DE INDIVIDUOS Y PROMEDIOS DE AREAS DE ACTIVIDAD PARA 

MACHOS Y PARA HEMBRAS DEL RATON DE LOS VOLCANES. 
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GRAFICA 6. AREA DE ACTIVIDAD DE MACHOS CON RESPECTO AL NUMERO DE INDIVIDUOS 
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COLECTA 
woommumb  

PROCESADO% 

% INDive 

IttPlIODUCT. 
ARFA ACTIV, 

(40) 
• 

11004DIV, 

WIPMDDUCT, 
MACILYQLAttussC/1152/ 

ARIA ACTIV. 

(M2) 

1 36 -88.8 .1,401.20 .11.2 4,223.95 

25 100 2,015.83 

18 . 100 
3,193.51 _ _ 

4 lo 100 1,782.63 _ _ 

5 5 100 1,619.66 . 

10 40 796.30 60 1,649.33 

7 9 33.3 895.68 66.7 398.51 

8 14 64.3 967.64 35.7 1,304.71 

TABLA 5. PORCENTAJES DE 
ACTIVIDAD REPRODUCTIVA Y PROMEDIOS DE AREAS 

DE ACTIVIDAD EN RELACION A ESTOS, PARA MACHOS ESCLUSIVAMENTE. 
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1 	25 

2 	23 

3 	25 

4 	13 

5 	6 

6 	8 

7 	3 

8 	14 

TABLA 6. PORCENTAJES DE ACTIVIDAD REPRODUCTIVA Y PROMEDIOS DE MEAS 

DE ACTIVIDAD EN RELACION A ESTOS PARA MEMORAS EXCLUSIVAMENTE. 
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• No. 

COLECTA 

1 

PORCENTAJE DE SOBRELAPAMIENTO 

61 40 

TOTAL POBLACIONAL 

53.5 

2 40.3 47.3 60.5 

3 29.8 31 41.9 

4 24 14.3 20 

5 13.3 O 20.7 

6 27.3 19 22.9 

7 21.7 O 22.2 

8 28.2 29.4 49 

TABLA 8. PORCENTAJES DE SOBRELAPAMIENTO DE MACHOS, HEMBRAS Y DEL 

TOTAL DE LA POBLACION DEL RATON DE LOS VOLCANES. 
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DISCUSION 

La presente discusión se basa principalmente de la 

comparación de nuestros resultados con los citados por varios 

autores para Peromyscus debido a la relación filogenética de 

estos dos ratones y a la carencia de información ecológica para 

Neotomodon. 

Con respecto al Indice de densidad de población, los 

resultados nos dejan ver que tenemos una variación de 93 a 17 

individuos'por hectárea en nuestra área de estudio. 

En la literatura, las densidades promedio para diferentes 

especies de Peromyscus, se encuentran dentro de un rango de 1.09 

a 43.5 individuos por hectárea (Caldweli, 1964; Davenport, 1964; 

Manville, 1949; Stickel, 1960; Sullivan, 1977). La densidad 

obtenida por nosotros cae dentro del rango antes mencionado. 

La calda más fuerte registrada para la densidad de 

Neotomodon a. alstoni se relaciona con la presencia de las 

precipitaciones pluviales más fuertes del año, a fines de primavera, 

verano y principios de otoño. 

En la colecta de invierno, aunque la precipitación es 

casi nula, tiene registrada la temperatura más baja, notándose 

otra disminución en la densidad, pues además del frío, las heladas 

fueron frecuentes, lo que ocasionó por un lado, una mayor mortalidad 

entre los individuos capturados, ya que las colectas realizadas 

fueron siempre nocturnas, periodo durante el cual, dichas condiciones 

climáticas se incrementaban, y por otro lado, ocasionó una 

disminución en el nómero do captura de los roedores y por 



consiguiente en la densidad observada. 

Esto nos está indicando que los factores climáticos de 

alguna manera están influyendo en la actividad del roedor. 

La influencia que tienen los factores climáticos en hl 

número de individuos capturados, ha sido ampliamente señalada por 

Gentry y Odum en 1957, quienes reportan para Peromyscus polionotus  

un pico de abundancia a fines de invierno y principios de primavera; 

asT mismo concluyen que en general, para pequeños mamíferos el número 

de capturas disminuye cuando se incrementa el frío y lo nublado de 

las noches. Marten (1973), en su estudio con patrones de actividad 

de Peromyscus, señala que tuvo un número mayor de captura en noches 

cálidas y nubladas, especialmente cuando habla poca lluvia. Hatfield 

(1940), señala tanto para Microtus como para Peromyscus que el frío 

causa una disminución en el número de capturo de ambos. 

Por otro lado, Sidorowicz (1960), señala que las 

variaciones en el clima de un día a otro no afectan a la actividad 

de los roedores, pero que durante un periodo grande son un factor 

muy importante. AsT mismo señala que la lluvia causa grandes y 

repentinos cambios en el número de mamíferos capturados y cita 

a Borowski y Dehnel (1952), quienes informan que la temperatura 

no afecta el número de capturas, pero un cambio brusco en ésta, 

que generalmente se dá en invierno es muy importante, fenómeno que 

ocurrió en nuestro trabajo durante la séptima colecta realizada 

durante el invierno. 

Sánchez H., C. Chávez y V. Sánchez (en prensa), señalan 

que la temperatura es un factor muy importante en lo actividad de 

Microtus m. mexicanos. Stinson, 1952 Un: Falls, 1968), informa 



para Peromyscus que su actividad decrece sobre los 26°C y bajo los 

15°C. 

Durante la última colecta realizada en la primavera de 

1979, se observa un ligero aumento en la densidad de población, 

sin lograr obtener el número registrado para la primavera anterior. 

Esto puede deberse principalmente a los efectos do trampeo (hacienda 

hincapié en que éstos no sólo influyeron en esta colecta sino en 

cada una de ellas), o bien, al hecho de que probablemente nuestro 

roedor presente fluctuaciones poblacionales, conservando siempre 

sus valores de densidad poblacional bajos, tal y como lo informa 

Terman en 1968 para Peromyscus y M'Closkey en 1972 para 

Reithrodontomys. Brant en 1962, señala para Peromyscus maniculatus  

una población mayor en la primavera de 1951 que la que encontró en 

la primavera de 1952. 

M'Closkey (op. cit.), en su trabajo con una comunidad de 

roedores, comunica para P. eremicus fraterculus una población baja 

y estable, con un pico poblacional en primavera y principios de 

verano de 1969. Para P. maniculatus qambellii, señala que su 

población disminuye de julio a diciembre de 1968, hecho que 

concuerda con nuestros resultados, aumentando a casi su pico 

original en febrero de 1969, para desaparecer en mayo de ese mismo 

año. Para Neotoma lepida intermedia encontró una alta población 

inicial que declinó en otoño, permaneció baja durante el invierno 

y alcanzó un pico en mayo de 1969. 

En nuestros resultados, a pesar de ser muy evidentes la 

influencia qua tienen la precipitación y la temperatura en la 

densidad de población del ratón de los volcanes, al momento de 
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correlacionarlos estadísticamente nos dan resultados no 

significativos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que se 

trabajó con temperaturas promedio, lo cual puede enmascarar efectos 

de temperaturas bajas extremas. 

Con respecto a la actividad reproductora, se observan 

tanto en hembras como en machos, porcentajes muy altos de 

actividad reproductora. En machos, estos porcentajes se extienden 

' de marzo a octubre y en hembras de marzo a diciembre, Fai•rbairn en 

1977 obtiene resultados muy semejantes para Peromyscus maniculatus, 

encontrando que la actividad reproductora en machos se extiende de 

mayo a septiembre y en hembras de mayo a noviembre. 

Estos resultados sugieren que Neotomodon a. alstoni se 

reproduce durante todo el año, hecho que apoyan los trabajo de 

laboratorio realizados por Martín en 1967 y Estrada en 1978 para 

este roedor. 

Para Peromyscus, Wood, 1910 in: Johnson, 1926), informa 

nacimientos de este roedor en todas las épocas del año, de enero 

a octubre inclusive y Scheffer en 1924 señala apareamientos en 

todas las estaciones del año, para P. maniculatus 	 

Durante la colecta de invierno, no se registra actividad 

reproductora en hembras, y en machos ésta baja considerablemente, 

alcanzando su m1nimo. Sin embargo, al recordar la gráfica 2, en 

lugar de observar un incremento en la población, como era de 

esperarse por los valores de actividad reproductiva mencionados, 

tenemos una disminución, que nos sugiere que los factores 

climáticos (precipitación y temperatura) Juegan un papel muy 

importante. 



*En relaci8n a la estructura de edades de nuestra población, 

se observa que el mayor numero de individuos capturados correspondió 

a ejemplares adultos, debido, probablemente a la amplitud del 

periodo existente de un trampeo a otro, teniendo como consecuencia 

la pérdida del registro de ejemplares juveniles o subadultos. 

Tomando en cuenta que hay un alto porcentaje de actividad 

reproductora en los meses de primavera y verano, para ambos sexos, 

se tiene como resultado el pico de los juveniles para el verano y el 

de subadultos para el otoño. El pico de hembras adultas se observó 

en verano, mientras que el de machos se observó en invierno. 

Lo anterior concuerda con los resultados obtenidos por 

Fairbairn (op. cit.) para Peromyscus maniculatus quien encuentra 

que su actividad reproductora comienza en primavera, encontrándose 

el mayor número de juveniles en verano. Por otra parte, Brant (1962) 

para la misma especie, señala que el mayor número de críos nació de 

septiembre a octubre, mismos meses en los cuales nosotros obtuvimos 

el mayor número de críos tambign. 

Al referirnos al ámbito hogareño o área de actividad, es 

importante señalar lo que Stickel (1968) cita: "el tamaño del ámbito 

hogareño es una variable significativa dentro de una población 

animal, reflejando efectos de una combinación de factores 

fisiológicos y medioambientales". 

El área de actividad del ratón de los volcanes, varió de 

970 a 1,981 m
2 

para individuos adultos exclusivamente. 

Fitch, 1958 (in: Stickel, op. cit.), por el método de 

área mínima, encontró para P. leucopus una área de 647.5 m' 

mientras que por el método de distancia entre capturas (usada como 

radio) de 1,618.7 m
2 
. New, 1958 (in: Stickel, op. cit.) para la 
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misma especie por el método de longitud observada (usada como 

2 
diámetro), encuentra que varia de 1,173 a 4,734 m 	y por medio del 

método de longitud ajustada (usada como diámetro) de 2,306 a 6,879.7 

m2. 

En general, Stickei (1968) después de hacer una recopilación 

de trabajos sobre el tema de ámbito hogareño, informa que el tamaño 

del área de actividad para Peromyscus verla de 407.7 a 40,470 m2  

aproximadamente, haciendo notar, que este tamaño puede variar con 

la edad, la época reproductora, la estación del año, las 

diferentes metodologlas en las maneras de cuantificar las áreas de 

actividad, el habitat, etc. 

Como se puede observar, el rango de área do actividad 

encontrado para el ratón de los volcanes, cae dentro del reportado 

para Peromyscus. 

Al momento de relacionar el área de actividad de dicho 

roedor con el número de capturas, n6 se observa la relación 
o 

esperada de que a menor número de ejemplares mayor área de 

actividad y viceversa, tal y como lo cita White (1964) para P. 

leucopus, sino se observa que el área no tiene grandes variaciones 

a lo largo del per- Todo estudiado, manteniéndose más o menos 

constante dentro de un rango pequeño de movimientos, sin importar 

la gran carda que sufre el número de individuos capturados, lo que 

nos indica que los movimientos de nuestro ratón no son necesariamente 

dependientes de la densidad de población, hecho que apoyan Stickel 

(1968) y O'Farrell (1978) para Peromyscus y para otros roedores. 

El anális de correlación para estas dos variables nos dá 

resultados no significativos, apoyándo aún más lo anterior. 

Al momento de observar el área de actividad por separado 



de machos y de hembras, se nota que la de los primeros fué 

consistentemente más grande que la de las hembras a excepción de dos 

colectas: la de otoño-invierno y la de invierno. A este respecto 

Blair (1940), para P. maniculatus, señala una área de actividad 

de 9,348.24 m2  para machos y de 5,625.13 m2  para hembras. Storer 

et al. en 1944 U.: Stickel op. cit.), para la misma especie 

señala para machos 971.25 m2  y 849.84 m2  para hembras. Sin embargo, 

Redman y Sealander, (1958), reportan una área menor para machos de 

607 m2  a la de hembras de 930.8 m2. O'Farrell, (1978) cita para las 

hembras de P. maniculatus, que éstas tienden a mostrar picos de 

movimientos, coincidiendo con la reducción en el tamaño del área 

de actividad de los machos. 

Tomando en cuenta la diversidad de las variaciones del 

área de actividad, se hace notar que son varios los factores que 

pueden estar influyendo, como por ejemplo, la diferencia en el habitat 

de un estudio a otro, la diferencia de métodos empleados al realizar 

los trampeos o al cuantificar el área de actividad, la época del 

año en que se realice el trampeo, etc., pero uno de los más 

importantes a considerar es la actividad reproductora de ambos 

sexos como se explicará más adelante. 

Al relacionar el área de actividad de machos con su 

nGmero de capturas, no muestran una relación aparente, hecho que 

viene a confirmarse por medio de su análisis de correlación; sin 

embargo en las hembras se encuentra una relación inversa entre 

estos parámetros, o sea que a mayor nGmero de hembras menor área de 

actividad y viceversa (r a - .958 pa .001). Esto sugiere que las 

hembras poseen un comportamiento mucho más territorial, o bien, 

que probablemente su territorio es más reducido que el de los machos • 
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lo que apoyaré más adelante con los porcentajes de sobrelapamiento 

que presentan. Se observa también que las áreas de actividad no 

varían conjuntamente. Los machos muestran su máxima área para el 

verano, época que coincide con un 100% de actividad reproductiva. 

Para el invierno, únicamente se capturaron tres hembras inactivas, 

las cuales presentaron en promedio, el mayor número de movimientos, 

aunque dado lo escaso de su captura no lo podemos tomar como un 

dato representativo. 

Stickel (1968), para Peromyscus señala áreas de actividad 

más grandes en primavera y más pequeñas en invierno, resultados que 

compaginan con los obtenidos para el érea de actividad de machos. 

Aparentemente, las hembras siguen el mismo patrón de movimientos. 

Para un mayor entendimiento de las variaciones en el érea 

de actividad, se separan los machos en activos e inactivos 

reproductivamente. Se hace notar que el área de actividad de machos 

activos es la que esté determinando la dirección a seguir del área 

de actividad del total de machos. 

El érea de actividad de machos varia directamente con la 

actividad reproductora de éstos (r = .750; P = .02). Stickel op. 

cit., lo Informa ampliamente para Peromyscus, y señala a la 

temperatura junto con el principio de la actividad reproductora en 

primavera, como determinantes de un mayor número de movimientos. 

Por otra parte, el área de actividad de hembras en general 

varía en una proporción inversa al número de hembras procesadas, 

dando un valor de correlación altamente significativo (r = -.986; 

P = .001). 

Al relacionar el área de actividad de hembras con su 

estado reproductor so observan resultados no significativos, puesto 



que los diferentes estados de éstas (receptivas, preñadas y lactantes) 

están influyendo grandemente en sus movimientos. Así, se observa que 

son las hembras receptivas las que provocan que el área de actividad 

disminuya para las tres primeras colectas. 

Esto explica, pues cuando están receptivas, son lot machos 

los que presentan un número de movimientos mayor al de ella: 

(Fairbairn, op. cit). Así mismo, las hembras preñadas presentan un 

menor número de movimientos, pues poseen un peso mayor al normal, el 

cual las entorpece físicamente. 

La explicación al área de actividad de las hembras 

lactantes que son las que causan el mayor número de movimientos 

durante el verano, es probablemente, el hecho de que presenten un 

estro de postparto, o bien, que sea el resultado de una estrategia 

de la madre para evitar la depredación de los críos (Madison, 1978). 

Harrison (1969) para Microtus pennsylvanicus, informa áreas 

de actividad de los diferentes estados de actividad reproductora para 

hembras que varían en las mismas proporciones que las encontradas 

para el retén de los volcanes. 

El área de actividad de las hembras inactivas 

reproductivamente, varia directamente con sus porcentajes de 

inactividad reproductora (r = .866; P = .02), haciendo notar 

nuevamente, que el mayor número de movimientos está dado por tres 

hembras inactivas, significando ésto un factor grande de error. 

Con respecto al sobrelapamiento presentado por hembras y 

nachos die Neotelmodona. a lstoni  , se observé que en general , para 

los dos sexos son muy bajos, ocurriendo lo mismo para la población 

en general; incluso las hembras llegan a tener un cero por ciento 

de sobrelapamiento en dos colectas. Esto indica, aparentemente 



cierto comportamiento territorial para las hembras como ya se 

mencionó con anterioridad. AsT también se observa en ambos sexos, 

que este comportamiento se acentúa para los meses de otoño e 

invierno, meses que coinciden con el mayor número de nacimientos, 

lo que nos está indicando probablemente, que los individuos 

permanecen más tiempo en el nido al cuidado de dos críos, o bién 

que sus desplazamientos son más reducidos, con el propósito de 

mantenerse más cercanos a sus nidos, cuidando a sus pequeños de 

posibles ataques de depredadores y evitando con ésto el sobrelapamiento. 

Burt en 1940 (in: Stickel, 1968), señala que durante la 

estación reproductiva, las hembras adultas de P. ieucopus novehoracensis  

mantuvieron territorios definidos, los cuales aparentemente 

protegieron de otros individuos de su misma especie y sexo. 

Fairbairn ( op. cit.) señala un comportamiento agresivo 

y de un gran espaciamiento en machos de P. maniculatus durante la 

estación de reproducción. 

Blair en 1942, señala que las áreas de actividad de 

Peromyscus  he sobrelapan grandemente, negando así la existencia 

de áreas do actividad exclusivas para esta especie, comportamiento 

que se dá un poco en machos del ratón de los volcanes, no ocurriendo 

lo mismo con las hembras. 

Por todo lo anterior ya señalado y observando las 

similitudes entre nuestros valores de densidad poblacional, periodos 

de reproduccióny áreas de actividad y los revisados en la literatura 

para el gtnero Peromyscus, se apoyan desde un punto de vista 

ecológico ias relaciones ya existentes entre estos dos géneros. 

AsT mismo se dan las bases para futuros trabajos ecológicos y de 

comportamiento a realiaarse en un futuro con el ratón de los volcanes. 
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CONCLUSIONES 

La densidad pobiacional del ratón de los volcanes en 

condiciones naturales, se v16 afectada con los cambios climáticos 

principalmente con la precipitación pluvial. Asi mismo presentó 

aparentemente, fluctuaciones anuales. 

La época reproductora se extiende a lo largo de todo 

el año, alcanzando su máximo de primavera a verano y disminuyendo 

unpocoen invierno. 

En relación al tamaño del área de actividad de este ratón, 

se observó que es independiente de la densidad poblacional. El 

área de actividad promedio de machos fué aparentemente mayor que 

el área de actividad promedio de hembras, por el método de Centro 

de Actividad. 

En ambos sexos se observó una relación directa entre 

actividad reproductora, y área de actividad. 

Los diferentes estados reproductores de hembras 

(receptivas, preñadas y lactantes), están influyendo grandemente 

en sus movimientos. 

Los porcentajes de sobrelapamiento presentados son muy 

bajos, tanto por los machos como para las hembras y para la 

población en general, lo que indica cierto comportamiento 

territorial para esta especie. 

Los datos obtenidos para el ratón de los volcanes, 

Neotomodon 2, alstoni, fueron muy similares a los que se presentan 

en la literatura para Peromvscus, apoyando aón más las relaciones 

existentes entre estos dos géneros. 
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