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RESUl'IEN. 

En el presente estudio se analizan los cambios en la 

densidad poblecional y se indican los periodos de actividad 

reproductora de Baiomys taylori analogus, con base a ~uestreos 

realizados en un rectángulo de 3.2 hect&reas. Durante los 

mases de Mayo de 1985 a Junio de 1986. 

Los resultados obtenidos muestran un máximo de 123 

ratones a la mitad del Verano y un mtnimo de 12 ratones en 

Junio de 1986. Le pobleciOn presentoe un 100 % de ejemplares 

adultos durante el Verano y un 44 y un 16 % de subadultos y 

juveniles respectivamente e mediados del Oto~o. Los periodos 

de actividad reproductora se presentan en el Verano e inicios 

del Oto~o, ee~ebleciendose un periodo notable de lactancia 

pare Septiembre y Octubre, por lo que se considera a este 

roedor como un poliestro estacional. Se observe une abundancia 

significativa de hembras en las Apocas de actividad reproductora, 

lo que sugiere que Baiomys se comporte como une especie poltgama. 

Loa datos sobre reproducciOn se comparan con lo citado 

por Bleir (1941); Packard (1960) y Hudaon (1974) pare le especie. 

Los resultados constituyen le primera informaciOn acerca de la 

ecologta de este especia en condiciones naturales. 

1. 



N T R o D u e e 1 o N • 

En MAxico como en otras partes del mundo el hombre ha 

causado alteraciones en el medio ambiente que directa o 

indirectamente han afectado la flora y fauna silvestre, trayendo 

como consecuencia la desaparici6n de algunas especies y en otras 

ocasiones se ve favorecido el aumento poblacional de otras; tal 

es el caso de los roedores considerados com·o el grupo de 

2. 

memfferos con mayor potencial adaptativo y reproductivo, 

caractertsticas que le han permitido una distribuci6n cosmopolita. 

Los roedores son importantes porque representen uno 

de los principales problemas econ6micos y sociales. Constituyen 

numerosas plagas tanto en la agricultura como en zonas urbanas, 

destruyen cultivos, sistemas de riego y drenaje, areas de 

reforestaci6n; son portadoras de enfermedades que dañen el 

hombre, animales domAsticos y dem~s fauna silvestre. Algunos 

roedores presentan importancia a nivel comercial siendo objeto 

de caza o crianza por lo valiQsO de su piel y en ciertos lugares 

su carne es consumida y apreciada. 

Generalmente estos animales son combatidos en cualquier 

lugar donde se les encuentra con tendencia a eliminarlos sin 

conocer su biologts y hebitos en general, que debertan 

considerarse pera un adecuado manejo de este recurso. Por tal 

motivo este trabajo pretende contribuir al conocimiento de 

esta especie, debido que he~ta el momento no se han realizado 



3. 

estudios que contemplen su estructura poblacional y reproducci8n, 

ya que la mayor parte de Astas se agrupan dentro de sistematice, 

distribuci8n y listas fauntsticas, en las cuales, selo se 

analizan unos cuantos aspectos de su biologta. 



A N T E C E O E N T E 5 • 

Baiomys taylori tambiAn conocido como ratOn pigmeo 

fue descrito por primera vez por Oldfield Thomas (1 88 7). El 

gAnero Baiomys contiene dos especies recientes: ~· taylori y 

~· musculus la primera con ocho subespecies que incluye a 

~· t. analogus, agrupada dentro de le familia Cricetidae. 

La distribuciOn de esta especie abarca el Sur de los 

Estados Unidos hasta Centro Amlrica, encontrando su principal 

rango geogr&fico en le parte central de la RepOblica Mexicana. 

Hall (1981) registra ali• i• analogus para lula, Hidalgo. 

4. 

El hAbitat ocupado por el ratOn pigmeo incluye regiones 

calientes, secas y arenosas, hasta ser ttpico de tierras altas 

templadas; es frecuente en ar eas de pastos muy esparcidos, 

sobre campos de matz bordeados por matorral, siendo abundante 

en zonas pedregosas ast como a lo largo de cercas construidas 

a base de piedras (Osgood, 1909; Goodwin, 1934; Blair, 1941; 

Davis, 1944; Hooper, 1952; Davis y Russel, 1954; Hunsaker y 

Swindells, 1959) y asociaciones de mezquite-cactus (Blair, 1952), 

entre altos pestes como son: Bouteloua ~·· Hilarla .!E.•• y 

zacaton mezclado con ~glauca (Hoffmeister, 1956), tambiAn 

abunda en densos pastos y malezas a la orilla de cultivos de 

matz (Baker, 1951). El ratOn pigmeo as registrado por Hooper 

(1953), en campos cultivados donde la vegeteciOn esta cubierta 

de plantas herbAceas. Hooper (1955), colecto a este especie 



en pastos, entre arbustos y enredaderas. bordeando a tierras en 

barbecho. 

Hunsaker y Swindell~ (1959), se~alan su habilidad para 

adaptarse a cualquier tipo de h3bitat, mientras que Packard 

(1960), observa a ftste roedor en situaciones mas xerefitas y 

zonas de pastizal. 

Este pequeno roedor es comOn encontrarlo sobre pastos 

en senderos fabricados por Sigmodon, (Osgood, 1909) y Packard 

(1960). Para la construccien del nido utiliza material vegetal 

(generalmente pastos), elabora sus madrigueras, bajo troncos o 

cactus caidos (Thomas, 1888). Su alimento consiste en semillas 

de pastos, hojas, plantas espinosas (Opuntis !,!?•) y partes 

blandas de raices (Caballos y Galindo, 1984). Entre los 

depredadór~s de!• taylori, Hall y Dalqueet (1953), realizar~n 

un estudio por el estado de Veracruz y detectaron a un ejemplar 

de esta especie en el estomago de una boa constrictor y otro en 

el est~mego de una vtbora (Lampropeltis polizona). 

Lopftz-Forment y Urbano (1977), registran al rat8n 

pigmeo en regurgitaciones de Tyto alba. Baiomya ha sido 

colectado junto a Reithrodontomys fulvences aurantius, ~· 

humulis merriam, Drizomys palustris .texensis, Sigmodon texianus, 

Blair (1941); Liomys irroratus alleni, Peromyscus difficilis 

5. 



(Davis, 1944); ~ musculus y f• maniculatus (Hunsaker y 

Swindells, 1959); Sigmodon hispidus, Onichomys leucogaster y 

Q. torridus (Offmeister, 1956). 

Hall y Villa (1949), señalan que el reten pigmeo es 

mis crepuscular que nocturno. Observaciones en cautiverio 

realizadas por Packard (1960), apoyan este comportamiento 

crepuscular, ya qua en condiciones de luz intensa ea raramenta 

activo y bajo condiciones de luz difusa ea mAs activo. 

Petersan (1975), analiza las . relaciones ínter a 

intraespectficas en cinco especies de toedores por efecto de 

mOltiple captura; observando que la mayor incidencia en el 

6. 

nOmero de capturas se presenta en organismos de la misma .especie, 

entre los cuales, se registra a ~· taxlori con una relacien de 

1 mecho por 1.01 hembras. Advierte que al 75 % de capturas 

intraeapectficas fueron heterosexuales y qua el mayor porcentaje 

de capturas mOltiplea ae llevaron a cabo durante las lpocaa 

reproductores en la mayorta de estos roedores. Stickel y 

Stickel (1949), al realizar un estudio poblacional de~· taylori 

advierten un sObito incremento de la poblacien deepuls de un 

periodo intanso de lluvias, sugiriendo qua esta especie es 

susceptible a lquel factor climltico; indican que este pequeño 

roedor as localmente mes abundante en su rango geografico y 

reportan que su ambito ho~areño en hlbitat de pastizal es 



menor a 30 metros cuadrados. 

En laboratorio la raproducci8n de este roedor es 

constante aunque nunca es proltfero. Blair(1941), menciona que 

puede producir 9 camadas durante 202 dtas o en promedio tiene 

una camada cada 25 dtas. El periodo de geetaci8n es menor de 

7. 

20 dtaa; al nOmero da crtas en promedio es de 2.72 ! 0.13 individuos. 

Adames reporta que e los 64 dtas lae he•braa pueden reproducirse. 

Hudson (1974), en condiciones similares cita el periodo del ciclo 

estral de 4.9 dtas siendo frecuente el astro postparto. La 

pubertad se presenta a los 28 dtas de edad. Packard (.2f!.• .E.!!.;), 

al realizar una recopileci8n de datos del gOnero Baiomys, 

sugiere qu~ esta especie pueda reproducirse durante todo al ano, 

los Onicos meses en los cuales el no detact8 hembras preñadas o 

con crtas fueron Junio y Octubre. Alvarez (1963), registra 

inactividad reproductora para los meses de febrero, ~arzo y 

Julio dando el promedio de 2.B embriones. 

Debido a los pocos estudios que se han realizado sobre 

la ecologta y biologta de ~· i• analogus y considerando la 

importancia que tienen los roedores dentro da su comunidad por 

ser consumidores y dispersores de semillas, adamls de ser el 

principal alimento da algunos carntvoros y ast contribuir a 

mantener el equilibrio da los sistemas biol8gicos, el presente 

trabajo pretende der a conocer algunos aspectos sobre la -densidad 



y actividad reproductora de esta subespecie bajo condiciones 

naturales que ayuden a comprender el papel que ocupa dentro de 

la comunidad biol~gica con la finalidad de aportar un mayor 

conocimiento que repercuta en el buen manejo de los recursos 

neturales. 

Por lo anterior, los objetivos que se plantean son: 

B. 

a) Determi nar la densidad poblacional de Baiomys taylori analogus 

y sus fluctuaciones por edad y por sexo. 

b) Estimar los cambios en le actividad reproductora durante un 

ciclo anual. 



DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 
9. 

LOCAL!ZACION. 

El area de estudio comprende una superficie de 32 000 

metros cuadrados, ubicada en el cerro de "Nochistongo" a los 

19º 53 1 18" Latitud Norte y a los 99° 14 1 10" Longitud Oeste. 

Esta situada hacia el Norte con el pobiado de Conejos, al Este 

limita con el estado de Mexico y al Sur con San Miguel JagUelles. 

Su principal vta de acceso es la carretera que comunica a San 

Miguel JagOelles y a Tula,(figa. 1 y 2). 

Esta regiOn pertenece el Municipio de Tula de Allende, 

con una altitud de 2 350 m. s. n. m., los terrenos son ejidales 

y pertenecen e le comunidad de Conejos. 

CLIMA. 

De acuerdo e la astaciOn climetolOgica de Tepeji del 

Rto, que es la mis cercena al §rea de estudio, la regi8n 

presenta el tipo de clima c (wi) {w) b {i), propuesto por 

KOppen y modificado por Garete (1980), al cual pertenece a los 

templados subhOmedos con lluviaa en Verano y oscilaciOn 

tftrmice del mes mas frto y mis caliente menor de 5 °c; Verano 

fresco con una temperatura media anual de 16.35ºC y una 

precipitaciOn de 711 mm., durante el periodo de muestreo. 



..., -C1 

N 

E acola Grdfica 
o 500 1000 1500 2000 

Kilóm•tros 

Mapa No. LOCAL 1 ZACION 

111"1!3' 18" 

Estado de México 

Escala Gráfica 
o 50 100 200 

Kilómetros 

DEL AREA DE ESTUDIO. 

a 



r IG. 2 

IHl 0 26 ' 

l / . _.• 

+ 

111°40' 

VIiia Nicolo1 Romero 

111°36 ' 

Apoxco 
d• Ocampo 

· Cerro 
Nochistongo,¿'' 

.. :7:>t Mario Apoxco 
,.,:· · 

'~~ 
" ., 
" 
" ,;: 

,i' 
" ·~:;, 

" ~:~ 

Zumpon90 d 

L . Zu•PDlllJD 

Cuoulltlon 

Vi lla d 

los Flore 

Mopo No. 2 VIAS DE ACCESO AL AREA DE ESTUDIO. 

, , . 



12. 

VEGETACION. 

SegOn las cartas de CETENAL, 1977, la vegetaciOn de la 

zona pertenece a pastizal inducido, en el que crece frecuentemente 

algunas especies de gramtnees como son el zacate tres barbas 

(Aristida adscensionis), zacate burro (Paspalum notatum) y 

zacate cadillo o roseta (Cenchrus ~.); matorral espinoso formado 

por m~s del 70 por ciento de plantas espinosas, entre los que 

se encuentran loa huiaaches (Acacia fernatila), mezquite 

(Prosopis ~.), tepalne (Acacia pennatula), etc., vegetaciOn 

de tipo secundario y nopaleras comunmente Opuntia ~· 

EDAFOLOGIA. 

El suelo pertenece al tipo feozem hAplico (CETENAL, 

1977}, son suelos que se presentan desde zonas semi~ridas 

hasta templadas o tropicales, pueden observarse en cualquier 

tipo de vegetaciOn. Su caractertstica principal ea una capa 

superficial obscura, suave, rica en materia orgAnica y an 

nutrientes, pero sin presentar capas rices en cal. Sus 

rendimientos son bajos y se erosionan con facilidad, pueden 

ser utilizados para el pastoreo y la ganaderta. 

En el terreno se presentan piedras menores de 7.5 em 

de largo en le superficie. La textura del suelo es fine por lo 

que tiene mal drenaje, poca porosidad, son duros al secarse, 

se inunden y tienen problemas de laboreo. Pertenecen a los 



litozoles caracterizados por tener una profundidad menor de 10 

cm hasta la roca. 

El tipo de roca presente en el area son esencialmente 

rocas tgneas, predominando las de basalto. En esta zona se ha 

registrado una fuerte erosien del suelo. 

MATERIAL Y METOOO. 

El area de estudio comprende un rectángulo de 3.2 

hectarea6 siendo esta superficie dividida en ocho ltneas de 

200 m indicadas por una letra (A-I}, cada una con una distancia 

de 20 m una de otra, en cuyos vArtices se colocaron dos trampas 

(íig. 3). Se utilizaren un total de 160 trampas plegables tipo 

"Sherman" de aluminio. 

Las trampas fueron colocadas a las 18:00 hrs. y 

cebadas con hojuelas de avena. Los periodos de colecta fueron 

de trss dtas con intervalos aproximados de 30 dtaa. Se llevaron 

a cabo 13 colectas comprendidas entre los meses de Mayo de 1985 

a Junio de 1986. 

13. 

Se utilize el mfttodo de marcaje-recaptura por 

ectomizacien de falanges dandoles un nOmero progresivo (Orr, 1978). 
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A los individuos capturados, se les tomaron las siguientes 

medidas: nOmero, estecien de trampeo, peso en gramos, medidas 

somaticas (longitud total, cola vertebral, pata y oreja), sexo 

y estado reproductor. En el caso de los machos se tome la 

posicien testtcular pudiendo ser escrotados, abdominal o 

inguinal; cuando los testtculos se presentaban escrotados se 

tomaron medidas de longitud y anchura en miltmetros (Deblase, 

1974). 

En las hembras se considere el estado reproductor de 

15. 

la vagina, tOrgida o inactiva; desarrollo mamario, siendo peque~o, 

mediano o lactante; abertura de stnfisis pObica y presencie de 

embriones. 

Los resultados obtenidos se analizaron de acuerdo a los 

siguientes parSmetros poblacionales. 

La densidad poblacional se obtuve a partir del mltodo 

de enumeracien de Krebs (1966), donde el nOmero mtnimo de 

ratones vivos en el tiempo T1 se obtiene de le suma de: el 

nOmero de individuos capturados previam~nte mercados en To y 

recapturados en T2 • 

Donde: 

To• tiempo de la primera colecta donde se 

marcan loe ratones. 



T1• Tiempo de las segundas colectas y primeras 

capturas. 

T2= Segundo tiempo de las recapturas. 

ESTRUCTURA DE LA POBLACION POR EDAD Y SEXO. 

Con basa a datos extreidos da las obs·ervaciones en 

campo, se consideraron tres categortas: juveniles, subadultos y 

adultos. Tomando en cuenta la longitud del cuerpo y cambios de 

pelage; se determino los porcentajes de cada una de ellas por 

edad, sexo y colecta. 

Juveniles. 70 - 90 mm 

Subadultos. 90 - 110 mm 

Adultos• 110 - 130 mm 

Para determinar la relaci8n sexual por edades se 

utiliz8 la prueba de x2 (Daniels, 1977). 

16. 



DIAGNOSIS DE Baiomys taylor.i analogus. 

De acuerdo con Blair (1941), Packard (1960) y 

Hall (1981), el tamaño que alcanza este pequeño roedor en su 

estado adulto es de 87 a 123 mm de longitud total, cola de 

34 a 53 mm, pata de 12 a 15 mm y oreja de 9 a 12 mm. 

Presente una coloracien grisacaa a pardo rojiza 

hasta casi ser negro en la regien dorsal, el vientre es gris 

tendiendo a ante, el rostro es ligeramente obscuro, la garganta 

y la barbilla son en la base gris y en los extremos blanca; el 

pelaje sobre las orejas es poco denso y grislceo, la cola es 

obscura en el dorso y mas clara en la parte ventral. La 

aparicien del pelaje adulto ocurra a los 46 dtaa, la muda 

se inicia a partir del rostro y se continua al cuerpo y la 

cabeza. Las crtas al nacer son rosadas y al cabo de 24 horas 

presentan una pigmentenci~n obscura. En esta especie los machos 

al igual qua las hembras contribuyen al cuidado de las crtas. 

El craneo es relativamente amplio en la regien 

intarorbital; longitud occipitonasal de 16 a 19 mm, arco 

cigomatico de a.7 a 10.2 y al baculo es menor da 3 mm de 

longitud. 

17. 



R E S U L T A O O S • 

Durante el ano de estudio se pudieron apreciar los 

siguientes cambios en la densidad poblscional y el nOmero de 

ejemplares colectados se compararon por el mAtodo de enumeracien 

de Krebs. Les densidades m3s altas se observan en los meses de 

Julio, Agosto y Septiembre de 1985; a partir de Noviembre la 

poblaci8n desciende gradualmente hasta obtener un mtnimo de 12 

individuos en la Primavera de 1986. 

La íig. 4, señala la densidad poblacional total y la 

obtenida por el mfttodo de enumeraci8n de Krebs, iniciando ambas 

con 81 organismos, las cuales disminuyen en un 40 y 16 % 

respectivamente en la Primavera de 1985. Inmediatamente 

18. 

despufts presenta un incremento del 61 y 56 % de individuos que 

corresponden a los meses de Julio y Agosto, siendo los porcentajes 

mAs altos que se registran para la poblaci8n. Se continua con 

un decremento del 32 y 25 % durante el Otoño y finalmente 

decrece paulatinamente hasta un 90 y 91 % de la poblaci8n total, 

al iniciar el Invierno y la Primavera de 1986. 

· Los resultados obtenidos entre Ur)e y otra figura 

muestran ser poco aignif icativoa a excepcien del Verano y 

Otoño donde ae presentan al mayor nOmero de recapturas. 

En le íig. 4, tambiftn se indice la densidad de la 

poblaci8n por sexos, en la cual las hembrea alcanzan dos 
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m3ximos, uno en Agosto y otro en Noviembre con 65 y 64 ratones. 

Hacia el Invierno y Primavera de 1986, se observa una disminuciftn 

gradual con un mtnimo de dos ejemplares. 

En los machos se advierten dos picos, el m&ximo a 

mediados del Verano y al segundo al finalizar el Otoño, se 

continua con un decremento en el Invier no y Primavera de 1986, 

donde se registra un mtnimo de 10 ratones. 

En ambas curvas la densidad que se reporta es mayor en 

hembras que en machos, excepto en los meses de Mayo y Junio de 

1986, obteniendo el m3ximo entre el Verano y Otoño, tanto en 

hembras como en machos. 

ESTRUCTURA POR EDADES DE LA POBLACION TOTAL. 

Le íig. 5, señala el an3lisis de le estructura por 

edades de la poblacien en porcentaje, que permite apreciar el 

100 % de adultos al f inelizar al Verano, se disminuyen en al 

Otoño y principios del Invierno para recuperarse a la mitad de 

Aste, posteriormente se continua con un comportamiento similar 

en el Invierno y Primavera de 1986, donde desciende al 52 ~ de 

le poblacien de adultos. 

20. 
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22. 

Los ejemplares subadultos se registran durante casi 

todo el año de estudio, Onicamente el mes en que no se aprecian 

es en SeptiamQre; el porcentaje en que se presenta esta 

categorta es muy pequeño en comparacien a la poblacien . de 

adultos. Al iniciar la Primavera de 1985 se advierte que el 

27 % de organismos decrece en forme casi constante sin observarse 

para el mes de Septiembre. Durante este periodo la poblacien 

comienza lentamente a incr.ementarse, hasta alcanzar su mAximo 

de 42 % a principios del Invierno. 

Los juveniles constituyen menos del 20 % de la 

poblacien durante la Primavera de 1986, Onica temporada en qu& 

se capturaron. 

ESTRUCTURA POR EDADES DE LA SUBPOBLACION DE HEMBRAS Y MACHOS. 

Los resultados que se presentan en la fig. 6, muestran 

un comportamiento similar al de la poblacien total, los cuales 

permiten apreciar que gran parte de la subpoblacien de hambree 

aeta compuesta por organismos adultos. Loe periodos de mayor 

proporcien se advierten al finalizar el Verano (66 %), a 

mediados del Otoño (62 %) y al tOrmino del Invierno y principios 

de la Primavera de 1986 (59 %) a partir del cual los individuos 

que forman esta categorta descienden a menos del 10 por ciento. 
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Las hembras subadultas se ragiatran hasta el mas de 

Octubre en proporciones muy pequeñas, y alcanzan su mAximo 

(10 %); en Mayo de 1986. 

25. 

Las hembras juveniles no se detectan durante casi todo 

el periodo de estudio, eelo se presentan en una pequena fraccien 

menor del 10 % en Junio de 1986. 

La estructura por edades de la subpoblacien de machos, 

se representan en la fig. 7, donde se aprecia el 42 % de adultos 

en el Verano, considerado como el porcentaje mAs alto alcanzado 

durante el año de estudio. Al finalizar esta estacien los 

individuos adultos descienden durante el Otoño y se continua con 

ciertas fluctuaciones que se prolongan en el Invierno y Primavera 

de 1986, donde se obtiene un incremento aproximado al 41 % de 

organismos para los meses de Mayo y Junio de esta temporada, 

proporcien muy similar a la obtenida en la Primavera de 1985. 

La categorta de machos subadultos se inicia con un 

26 % de individuos en ~ayo de 1985 que disminuyen en los meses 

posteriores hasta pasar inadvertidos en el mea de Septiembre. 

Para el mes de Octubre los organismos presentan un ascenso, 

alcanzando un mAximo del 36 % al iniciar el Invierno seguido 

de ligeras rluctuaciones entre el Invierno y la Primavera de 

1986. 



26. 

PROPORCION DE SEXOS EN LA POBLACION. 

Le proporciOn de machos y he•bras obtenidos a lo 

largo de todo el estudio se presenta en la Tabla 1, y f~uctOa 

desde 1:0.2 .hasta 1:2.15, observando en general una dominancia 

de hembras durante casi todas les estaciones de muestreo con 

una notable abundancia para los meses de Septiembre a Noviembre, 

los cuales corresponden a las Apocas donde ocurren la mayor 

proporci6n de cambios reproductores en las hembras ast como 

tambiftn a un descenso paulatino de la temperatura durante 

estas estaciones. 

Le relaciOn de sexos se compara para Mayo y Junio de 

1985-H6, sin ser considerable para el primer mes, mientras que 

pera el segundo se presenta un aumento significativo en favor 

de los machos. 

Le rezOn de sexo promedio de la poblaciOn es de 1:1.3 

con un valor de x 2= 1. 'f9 y a un nivel se significancia o<.. .. 1-0.05 

para un ~redo de libertad, dato que estadtsticamente no muestra 

ser significativo. 



27. 

T A 8 L A No. I 

PROPORCION DE SEXOS POR COLECTA 

MESES MUESTREADOS ESTACION ANUAL ~~ x2 

MAYO 1:1.025 o .12 
PRIMAVERA 

1985 
JUN ID 1 : 1 

JULIO 1:1.15 0.485 

AGOSTO . VERANO 1:1.2 o .398 

SEPTIEMBRE 1: 1 • 96 10.3 

OCTUBRE 1:1.69 4.85 

NOV IEl'IBRE OTOÑO 1:1.93 10.2 

nTr-Tr-..-,nr 41 a 4 nPI n "1.n ..., ............. '"'"' .... ·- - -

ENERO INVIERNO 1:1.17 0.64 

FEBRERO 1:2.15 12. 96 

ABRIL 1: 1.61 5.76 

MAYO 1:0.81 1.0 
PR Il'IAVER A 

1986 
JUNIO 1: o. 2 43 

o<:.:a 1-0.05 

g.l.= 



A e T l V 1 o A o R E p R o o u e T o R A • 

Los periodos de actividad reproductora se señalen en 

le Fig. S, donde loe picos de maxima actividad ee presentan 

durante el Verano y Otoño con aproximadamente el 100 y 80 %, 

correspondientes a hembras y mac hos. La mayor proporcien de 

hembras inactivas se advierten al iniciar y final i zar el 

I nvierno; en los machos se registra inactividad reproductora en 

loe meses de Noviembre y Oiciembre y de Febrero a Abril. 

Las Figs. 8 y 9, indican loe cambios en l a actividad 

r eproduc tora, manifieste a trevAs de loe diferentes estados de 

28. 

la vagina, desarrollo mamar i o y presencia de embriones, que 

sugieren a Baiomys taylo ri analogus como un poliestro estacional, 

que presenta estro postpar to caracterizado por hembras que astan 

en lactancia y se encuentran receptivas. 

El periodo en el cual esta especie inicia su actividad 

reproductora (Fig. B), se representa por el 40 % de receptividad, 

observando para el mee de Julio, coincidiendo Aste mes con 

aquellas hembree que presentan un desarrollo mamario mediano 

adem8s de ·ser, receptivas, por lo que se deduce que une porcien 

pequeña de la poblecien comienza su actividad desde la Primavera 

de 1985, que se establece por la presencia de lactantes y 

lactantes receptivas, registradas en esta temporada. 
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31. 

Las hembras prañ·adas logran su mayor incremento (25 %) 

a mediados del Otoño, s~n ser advertidas en los meses posteriores. 

Los periodos da lactancia se establecen de Septiembre 

a Octubre, .observando el 75 % de hembras lactantes con embriOn, 

para el primer periodo y lactantes y lactantes-receptivas para 

al segundo (Fig. 10). 

La Fig. 11, indica el analisis da la variaciOn del 

tamaño testtcular que permite apreciar activ id ad reproductora de 

los machos adultos, durante casi todo el año de estudio, 

observando la mayor talla y proporciOn da testtculos escrotados 

entre los mases de Julio y Octubre sin regist ra r actividad en 

los meses de ~oviembre a Abril y una mtnima en Mayo y Junio de 

1986. Los valores mas altos de la media poblacional se obtienen 

de Julio a Octubre de 1986 y fluctuan de x- 5.7 hasta X= e.e 
con una desviaciOn estándar entra 2.08 a 2.09 con los picos de 

máxima actividad reproductora de les hembras, densidad poblacional 

y proporciOn de adultos. 



1985 

c/meRIOI 

• 

~ I 1 
I 1 
I 1 

1 

I LA 1 
AITD-UCBPTIVAS 

/ 1 
J 1 
J 1 

I \ 

\ 
1 

1986 

Pig. 1e. Callblea rep1'9dwletepea de hell\)raa leetaat••· 

32. 



' 

1 

= 
1 

a: 
99 

~ s .. 8• 
~ .. 7• 
o 

1111 6• ;¡ 
~ .. 

5• 

•• 
39 

2• 

19 

( " 
" ) 

r16 : 

{ '5 ) 

5 

M J J A S 
PRIMAVBRA VBRARO 

1985 

19 ~ ,,,-
:... 1'. . 

¡:::¡ 

~ 
M 

~ .. 
o 
~ 

~ 

! 

~ o 
-x M 

e¡ 
~ 

!'l i " . ~ 

01 B FA M J 
O'rO~O IlfVIKRllO PRIMAVERA 

1986 

Fig. 11. Var1aet6n teaticular en .. •be• achal'•• de B1l111T• 
teylert ea:.i•c»•· 



TEMPE RATURA Y PRECIPITACION. 

Los datos obtenidos sobre temperatura media mensual y 

precipitaciOn total se tomaron de acuerdo a la estaciOn 

climatolOgica de Tepeji del Rto, Hgo., que se localiza a los 

19° 54' 08" Latitud ~arte y a los 99° 20 1 18" Longitud Oeste, 

considerada por ser la estaciOn mas cercana al Ares de estudio. 

La Tabla II, muestra una temperatura entre los 18º y 

16°C, en los meses que van de Mayo a Octubre . Las temperaturaa 

mas bajas se registran entre el Invierno de 1985-86 con una 

mtnima de 10.5°C y la mas alta en Febrero con 36.6°C el cual se 

considera como un error en le toma de datos pues en esta zona 

s e reportan temperatura s menores a los 20º C desde hace 20 años, 

y quizas el valor reportado sea 16ºC en lugar de 36°C. 

De acuerdo a lo anterior la temperatura maxima reportada es de 

19ºC en la Primavera de 1986. 

La precipitaciOn es m~s abundante en los meses de 

Junio 1985-86 con volOmenes de hasta 158.4 y 229.8 mm. Los 

de mayor sequta comprenden las estaciones de Otoño e Invierno 

con volOmenes de 1.5 mm en febrero de 1986. Cabe hacer notar 

que los reportes de tempereturA y precipitaciOn correspondientes 

a Julio de 1985 y a Enero para la temperatura, no se indican 

en las hojas climatolOgices del Servicio MetereolOgico Nacional -

34. 



35. 

T A B L A No. I 1 

Tempe ratura y Precipitaci8n Me nsual en la EstaciOn ClimatolOgica 

Tepeji del Rto de Mayo de 1985 a Junio de 1986 . 

MESES :s TAC ION ANUAL TEMPERATURA ºC PREC I P IT AC ION mm 

l"I AYO 18.1 60.0 
PRIMAVERA 

1985 
JUNIO 18.0 160.C 

JULIO --- ---
AGOSTO VERANO 18.0 60 . 0 

SE PT IEl'IBRE 17.9 so.o 
. 

OCTUBRE 16. 1 20.0 

NOVIE MBRE OTOÑO 14. 1 4 .0 

ntrrr- .......... n,... •., e - ~ - - - -- - -·- _ .......... 

ENERO INVIERNO 10.0 ---
FEBRER O 36.3 2.0 

ABRIL 18.0 40.0 
PRIMAVERA 

1986 
MAYO 19.0 28.0 

JUNIO 19.0 228.0 



36. 

para estos mese~. 

En la Fig. 12, se aprecia la relacien entre la temperatura 

media mensual, la precipitacien y la densidad poblacional. donde 

la mayor dens~dad se presenta despu3s de un periodo de lluvias 

con una temperatura de 16°C, en la Primavera y Verano de 1965. 

La menor densidad de la poblacien se registra en la Primavera de 

1966 donde las condiciones climatices son muy similares a las de 

la Primavera de 1965 . 
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O l 5 C U 5 I O N • 

Debido a que se carecen de estudios poblacionales de 

Baiomys taylori analogus, la discusien se realiza a nivel de 

especie y algunas subaspecies, ast como tambiAn se consideren 

algunas apreciaciones al Orden. 

DENSIDAD POBLACIONAL Y POR SEXO. 

De acuerdo e los resultados obtenidos, el reten pigmeo 

muestra su mayor densidad durante el Verano, con un total de 123 

organismos en una superficie de 32 000 m2 que corresponda a 

38.43 retenes por hactarea, dsnsidad que parece ser la mas alta 

alcanzada para esta especia, comparada a la descrita por 

Blair (1941) r ara~·!• subater; Hall y Villa (1949) para~· l· 
analogus y Hooper (1952) para~· teylori, quienes señalan una 

densidad alrededor de 32 a 35 organismos, mientras que 

Patersen (1975), registra una densidad poblacional de 23.91 

organismos por hectarea durante un ano de estudio. Los datos 

expuestos, indican que este roedor no alcanza tamaños 

poblacionales demasiado altos, lo que probablemente se daba a 

la presencia de depredadores, entre los que se encuentran 

algunas aves, vtboras y mamtfaros de mayor tamaño, Hall (1963); 

LopAz-Formant y Urbano (1977) y Myers y Krabs (1974). La 

competencia es otro factor que contribuye a mantener densidades 

poblacionales bajas, la cual no parece afectar a este pequeño 

38. 



roedor puesto que se considera como una especie de habitas 

generalistas que puede adaptarse a cualquier tipo de habitat 

ast como tambiAn alimentarse de un gran nOmero de semillas y 

otros vegetales ademas de poder convivir con une gran ~ariedad 

de especi~s animales, Hall (1963), Lopftz-Forment y Urbano 

(~ • .!ili•); s~indells (1959); Hoffmeister (1956) y caballos y 

Gálindo (1984). 

La densidad obtenida por el mfttodo de enumeracien 

de Krebs, muestra que es un roedor con pocas recapturas pese 

e ser uno de los organismos mas abundantes en comparacien a las 

dem3s especies que conforman a le comunidad estudiada, lo cual 

sugiere que presente desplazamientos cortos, tomando en cuente 

lo expuesto por Stickel y Stickel (1949). El mAximo de 

recapturas se obtiene de Agosto a Noviembre, meses donde se 

capture el mayor nOmero de individuos. Petersen (1975), en su 

estudio de mOltiple captura señala que densidades altas pueden 

repercutir en la probabilidad de obtener un mayor nOmero de 

recapturas. 

Las observaciones realizadas a lo largo de 13 meses da 

estudio, permiten apreciar la mayor incidencia de este roedor 

despufts de un fuerte periodo de lluvias, en el Verano da 1985, 

donde les condiciones ambientales favorecen el crecimiento de la 

cobertura vegetal, gran variedad de Frutos y un aumento de la 

39. 



te mpe ratur a dur ante es t a temporada, atribuyendo a e s tos f P.ctores 

e l aumento de la densidad re g istrada. Stickel y Stickel (.2,E. 

fll.), tambi~n observan un incremento de la pobl2.ci8n despues de 

un intenso peri od o de llu v i as, mie nt ras que a de nsi dades oc urr en 

en las te mp oradas ds tem pe raturas m ~s ba jas y de esc asa 

ve ge taci8n (O t oñ o e Invie rno). ~o r otro lado, Blair (S!.f:. · fll.), 

reporta una alta mortalidad debida a las bajas temperaturas que 

se susci ta n en el Invi e rn o del año er ~ue 

en el estado de Tex as. 

realizo su colect a 

Por lo anteri or, se sugiere que el rat8n pigme o es muy 

s uscepti ble a los cambio s ambientales, princiralmente aouel lo s 

relacionados con la temperatura. Sin embar go, en la Primav era 

de 1986, la rob laci8n tiende a decre~er en forma casi constante , 

sin dar señales de re c uperaci8n a pesar de que las condi cio nes 

ambient al e5 ambienta les de tempe ra tur a y precipitaci8n son muy 

similares a los re g istrados en la Pri ma vera de 19 85 . Lo que 

parece ind ic ar que en Baiomys tay lo ri se presentan fluctuaciones 

peri od ic as, similares a las que oc urren en algunas poblaciones 

de microtinidos, tal como lo ha descrito Kreb s (1966), auien 

40. 

aña de qua no s8lo fact ores como el clima, la aliment aci8n , 

enfermedad y l a depredaci8n pueden explicar estas ~ariaciones, 

sino tambi~n intervienen factores gen~ticos y ada ptativos aue 

actOan como mecanismos de regulaci8n poblacional y pueden provoc&r 

cambios fisi ol 8gicos o influir en el comportamiento de los 

or ganism os. 



La densida d pob lac ion al por s exo , presenta una mayor 

pro porcion de hembra s, pri nci palme nte en el Verano y Ot oño, 

e pocas que tambien correspo nde n a los picos de maxima actividad 

reproductora. Myers y ~rebs (2.e_ . cit) y Pianka (1974), señalan 

41. 

que un aum ent o de hembras podria de berse a causas como: d iferencias 

en las tasas de crecimiento, mayor mortalidad de los machos antes 

y despues de nacer y dispersi8n. 

ESTR UC TURA POR EDADES DE LA POBLACIO ~ Y DE LA SU6PObLAClON DE 

HE~BRAS Y MACHOS. 

Durante todo el periodo de muestreo, la poblacion esta 

compuesta por una gran proporcio n de individuos adultos que 

alcanzan el 100 % en el Verano y principios de Otoño, epocas que 

corresponden a l os picos de maxima densidad y actividad reproductora. 

Esta relaci8n favorece un mayor nOmero de apaream i entos y de 

he mb ras preñadas que se ve reflejado en un incremento de la 

poblaci8n total. 

La eded a la cual se alcanza la categor!a adulta, de 

acuerdo a Bleir (.2.f!.• cit.), es de 50 d!as, mientras Hu dson 

(1974), observa que a los 28 d!as algunas hembras alcanzan la 

madurez sexual, lo que en cierta f orma podria explicar la gran 

ab1Jndancia de adultos durant~ el año de estudio, ya que el 

proceso de desarrollo de la e s pecie ee bastante r&pido. La 

estructura por edades en el campo se determino en base a la 



longitud del cuer po, actividad reproductor a y cambio de pelaje, 

donde s e observa que la lons ituci corporal presenta r a ngos 

mayores a los descritos por Packard (1 960) y Hall (1981), l a que 

podrfa sugerir que en condicione c- naturales la especie s e 

de s arro ll a e n i ntervalo s corto s . 

De acuerd o a Blir (~9 t11) y a rl ud s o n (1 974) , lo s 

s uba dul to s s e in ici an a l os 28 d! a s por lo que su b aj a ca p t u r ~ 

parec e ver s e a fect ada po r su .ra pido c rec i miento c ons i derando 

que los periodos de mue s tre o se estableci eron de 30 dfas, 

lapso en que pas aban a f ormar parte de ot ra c ateg o r ta. 

42 . 

Los subadultos s eña l a n su mayor incremento a princi r ios 

de l Invierno y s e ma ntiene con ligeras fluctuaciones que van del 

20 al 33 % en lo que rest a de esta temporad a y Pri mave r a de 

1986, El aumento de individuos de esta c a te gorta s e atri buye a 

q ue son el producto de un a inten s a activida d reproductora, 

adem a s de que la aseases en la ca ntidad y calidad del al i mento 

durante estas Apocas provoca una mayor actividad exploratoria. 

Los juveniles representan s~lo una pequeña fraccien, 

en Junio de 1986, por lo que su baja captura se atribuye a oue 

pasan mayor tiemp o dentro del nido y presentan como la mayorta 

de los roedores en esta categorta desplazamientos cortos. 

El analisis en la estructura po r edades de la 



subpoblacien de hembras y machos es muy semejante al de la 

poblacien total, probablemente la diferencia m~s notoria es la 

ebundancia de machos subadultos con respecto a las hembras de 

esta categorta, la explicaci8n para este comportamiento es que 

en los machos se desarrolla una conducta exploratoria a edades 

mas tempranas como ha sido observado en un gran nOmero de 

roedores, Sttodart (1979). 

PROP ORCI ON DE SEXOS EN LA PO fi LA CI ON. 

43. 

La abundancia en hembras muestra ser significativa para 

los meses de Septiembre y Octubre que corresponde a los picos 

de mayor actividad reproductora. En Noviembre tambi~n se 

observa una proporci8n considerable de hembras, que tal vez se 

suscita como respuesta e prolongar la actividad reoroductiva. 

Este comportamiento sugiere que en Baiomys taylori analo9us, 

posiblemente se presenta un patr8n conductual hacia la poligamia, 

lo que representa un incremento poblacional. 

Los valores estadtsticamente m~s significativos se 

observan de Febrero a Junio de 1986, percibiendo pare los dos 

primeros meses una marcada disminucien de los machos, lo que 

parece indicar que exista una mayor susceptibilidad de los 

machos a los cambios climatices en comparaci8n a las hembras, 



pues durante estos periodos se registran heladas y bajas 

temperaturas. 

A e T 1 V 1 o A o R E p R o o u e T o R A • 

Aunque la actividad reproductora se presenta a lo 

largo de todo el periodo de muestreo Asta se manifiesta 

principalmente durante el Verano y principios del Otoño con une 

notable disminucien en la Primavera de 1985 e Invierno y 

Primavera de 1986. Mientras que Packard (1960) y Alverez (1963), 

reporten actividad durante todo el año sin aportar algun dato o 

porcentaje que indica los periodos de maxima reproduccien, los 

meses en los cuales ellos no observan actividad son Junio, 

Octubre y Febrero y Marzo y Julio respectivamente, para los 

cuales ar. el presente estudio se advierte la mAxima actividad a 

excepcien de Febrero donde Asta resulta ser poco considerable; 

cabe hacer notar que la colecta correspondiente a Marzo no se 

lleve a cebo, sin embargo, la reproduccien durante las estacione§ 

de Invierno y Primavera que incluyen a Aste mes muestra une 

marcada disminucien de la actividad reproductora, este 

comportamiento puede deberse a un efecto de la densidad 

poblacional como se observa en la Fig. 4, puesto que la 

probabilidad de encuentro entre parejas es ~ayer e densidades 

altas y menor a densidades bajas. 



45. 

Los cambios reproductores que se presentan de Julio 

a Octubre señalan a ~· l• analogus como un poliestro estacional, 

fenemeno caractertstico en algunos roedores, tal como lo citan 

Weir y Ro~land (1973). A diferencia de lo observado por Blair 

(1941) y ~udson (1974), quienes señalan que en laboratorio el 

rat8n pigmeo muestra ser poliestro continuo. 

Ademas Baiomys presenta estro postparto, comportamiento 

qu e tambiAn ha sido advertido por Hudson (.2,E. E..!!.) . El tArmino 

estr o postparto se aplic8 para aquellas hembras que siendo 

lactantes presentan una vagina turgida y/o receptiva, ast como 

pera aquellas que estando lactantes se encuentran preñadas. 

Los periodos de actividad se inicien en el mes de 

Julio manifestado por el mayor nOmero de hembras receptivas 

y los intervalos en que cambian los estados reproductores se 

establecen de 20 a 30 dtas, que ocurren en los meses comprendidos 

de Julio a Octubre. Hudson (.!U!,• .E.!1.), detecta que a los 

28 dtas les hembras se encuentran en condiciones de reproducirse 

considerandolo como uno de los cricAtidos de reproduccien 

precoz. 

tl registro de las condiciones de lactancia con 

e~bri8n, lactancia con recepcien y lactancia se manifiesta 

despuAs de un marcado lapso de recepci8n a principios del Verano, 



estimando el 80 % de hembras preñadas al tlrmino de esta 

temporada, sin advertir actividad en los meses posteriores; 

46. 

las lactantes y lactantes-receptivas muestran su mayor incidencia 

en Octubre con el 62 % y 35 % respectivamente, para enseguida 

presentar el mismo patrOn de inactividad de las lactantes con 

embriOn. Es necesario advertir la importancia de lstos estados 

reproductivos porque a partir de ellos se estima un ligero 

incremento de la poblaciOn que al parecer es el que mantiene la 

densidad poblacional para la siguiente generaciOn, considerando 

que es una subespecie que se reproduce principalmente durante 

4 meses del año y que estructuralmente la componen organismos 

adultos. Es conveniente mencionar que las etapas reproductoras 

se llevan a cabo en las lpoces donde se presenta el mayor 

crecimiento de la vegetaciOn y en las que las temperaturas 

registradas son en promedio de 17 a 18°C. 

Ueir y Rowland (1973), señalan que las hembras adultas 

sOlo se reproducen cuando las condiciones ambientales son las 

Optimas para la sobrivivencia de les crtae con periodos de 

geetaciOn cortos para pequeños mamtferos. En Baiomys el periodo 

de gestaciOn establecido por Hudson (.El!• f.!i.) es de 22 dtas. 

En los machos los testfculos escrotados se aprecian 

principalmente de ~ayo de 1985 a Octubre , los cuales reportan 

la mayor longitud testtcular pare los meses de Septiembre a 



47. 

Octubre. La inactividad reproductora comprende prácticamente 

le mitad del año, siendo mas notable durante el Invierno 1985-86, 

donde se observa que la temperatura ambiental puede ser un factor 

que tembiAn determina la reproducci8n en este pequeño roedor. 

~eir y Rowland (1973), mencionan que la temperatura es un factor 

que afecta la eepermatogAnesis y la fertilidad, asociada con la 

escasez de alimentos y refugios. 



46. 

e o N e L u s 1 o N E s • 

1. Baiomys taylori .!!!l!!ogus, alcanza su maxi~a densidad poblacional 

con 123 organismos, en al Verano, que c~rrasponde e la Apoca 

donde se observa el mayor crecimiento de le cobertura vegetal 

y una m!nima de 12 individuos, en la Primavera de 1986. 

2. Los periodos de maxima actividad reproductiva se establecen 

de Junio a Octubre con proporcionas que van desde el 58 % en 

Junio de 1985 hasta alcanzar el 100 % en Agosto. 

3. Los cambios es los estados reproductivos ae establecen en 

periodos de 20 a 30 d!as, representados por los meses de 

Julio y Agosto (hembres-recep~ivas); Septiembre (lactantes

preñadas} y Octubre (lactantes, lactantes-receptivas y 

hembras con e•brien). 

4. Con base en Aste estudio se establece que !• l• enalogus 

an condicionas naturales es poliestro estacional, mientras 

que .n laboratorio, Blair (1,941) y Hudson (1974), lo 

señalan como poliestro continuo. 

s. La relacien de sexos, indica un patr8n conductual hacia le 

poligamia que se manifiesta por una abundancia significativa 

de hembras en las lpocas de mayor actividad reproductiva. 



6. La poblaciOn esta compuesta por organismos adultos durante 

todo el año de estudio, comportamiento que se atribuye a que 

el proceso de desarrollo de la especie se lleva a cabo en 

lapsormenores de 28 dtas. 

49. 

7. El retOn pigmeo, muestre ser una e~pecie altamente susceptible 

a las bajas temperaturas y a sequtas prolongadas. Los 

registros permiten apreciar una elevada mortalidad en los meses 

de Diciembre a febrero, donde se detecte la presencia de 

heladas. 

8. La densidad poblacional que se registra en ~ayo y Junio de 

1985-86 indican que probablemente en el ratOn pigmeo se 

presentan ciclos mOltianuales similares a los descritos por 

Myars y Krebs (1974). Sin embargo, se sugiere continuar con 

el estudio para comprobar y establecer las fluctuaciones de 

dicho ciclo. 



so. 
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