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I.-au-
El preaente trabajo aporta inforaaci6n sobre la biolog1a de 

1'9roay1cu1 w1l1noti1, obtenida en un afto de estudio en la ladera 
aur del Carro del Ajuaco, en un cuadrante de lB,000 a2 , con una 
pendiente de 45 • aproxiaadaunt• y con una altitud de 3360 ••nm en 
au parte ala baja y 3400 asna en la aAs alta, presentando el &rea 
y •u veqatac16n perturbaciones por la tala de Arboles y por el 
pastoreo de ovinos. 

Se eetudian loa periodo• de reproducci6n, relacionAndolo• con 
caabios en el clima y en la densidad, y otros aspectos tale• como 
la estructura por edades, proporci6n de sexos, porcentaje de 
parejas foraadas, peraanencia y actividad en el Area de estudio. 

Se encontr6 que la acci6n de la temperatura influye sobre el 
comienzo de la reproducci6n, iniciAndose y manteni6ndose cuando es 
mAs favorable, de abril a noviembre de 1987 e interrumpiéndose 
cuando ésta presenta sus mas bajos valores, de enero a marzo de 
1988. 

La densidad se afecta por la época de reproducción, as1 como 
por una emigración temprana de los organismos jóvenes, y por un 
aumento en la mortalidad de las crías, favorecida por el trampeo. 

Esta especie presenta estros de postparto durante el periodo 
de reproducción. 

Peromyscys melanotis en esta !rea, se comporta como una 
especie de presencia temporal, aprovechando los recursos cuando 
las condiciones que prevalecen en el Area son favorables y 
emiqrando hacia lugares con mejores condiciones ecol6gicas cuando 
las épocas son precarias en el Area estudiada. 



II.- Ilft'aODUCCIO• 

Numerosas especies de roedores son fuente de vestido y de 
alimentación para el hombre¡ tienen gran importancia biológica d~da 
su elevada fecundidad, amplia distribución y caracterlstica• 
poblacionales que las hace ideales para la investigaci6n (Chitty, 
1952; Kreba, 1966; Tamarin, 1977). 

Por otra parte, los roedores en general han sido y son de gran 
importancia y benef lelo tanto para la humanidad como para la 
medicina veterinaria y zootecnia, porque desde fines del siglo 
pasado, se vienen usando como animales de experimentación para el 
estudio de diversos aspectos bAsicos de biologia animal, como para 
el estudio de numerosas C11fermedades, la cuales, como es sabido, 
aumentan cada dia rnás cuantitativa y cualitativamente. Por lo 
tanto, actualmente son muchos los modelos experimentales que aOn 
se necesitan, ya que los roedores hoy unados (ratón, rata, j3mster, 
etc.), ya no son en forma alguna suficientes. Granados y cole. 
desde 1973 (Granados y Ram1rez, 1986) en la Facultad de ciencias 
de la UNAM, estAn estudiando con éxito la posibilidad de incorporar 
como animal de experimentaci6n a Neotomodon A· ~. ratón que 
convive con e. nelanotis. 

Desde el punto de vista ecológico, son importantes en el flujo 
de energ1a y en el ciclo de minerales!, que permiten mantener el 
equilibrio de laa comunidades del ecosistema terrestre; desarrollan 
el papel de consumidores primarios, regulando la abundancia de 
numerosas plantas e insectos. También actüan como dispersores de 
semillas de numerosas plantas e insectos favoreciendo su 
distribuci6n e interviniendo en la determinaci6n de la estructura 
vegetal dol globo terrestre. Son base de la alimentaci6n da lo• 
consumidores secundarios (Fleming, 1975). 

Constituyen plagas agricolas y forestales; en paises poco 
desarrollados su control no es efectivo, debido a la falta de 
información sobre su biolog1a y coaportamiento (Arata, 1975) siendo 
causa de ptrdidas econ6aicas considerables. 

Act\lan como reservarlos, vectores y hospederos de ag•ntes 
pat6genos de mucha• enfermedades, entre 6atas la •peste", causada 
por la bacteria X2l:.l.iniA ~, que se encuentra en mAa de 200 
especies de roedores; y la tularemia, producida por la bact~ria 
Franeinella tularenais que puede ser transmitida de los roedores 
al hombre por artrópodos chupadores de sangre. La distribución de 
los roedores-reservorio estA muy relacionada a prActicaa de 
agricultura, lo cual puede ser ejemplo de la intima asociación 
entre roedores silvestres, actividades humanas y enfennadadas 
zoonóticaa. 
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A•1 pues, la gran iaportancia de los pequeftoa mam1feroa de•de 
el punto de vista econ6mico, de alimentaci6n, vestido, asl co•o 
taabi6n tranamisorea de enfermedades al hombre y como plagas en 
caapoa de cultivo, hace necesario llevar a cabo estudios acerca de 
•u biolog1a y ecolog1a (reproducci6n, etolog1a, demograf1a, etc.), 
los cuAles, como es seftalado por SAnchez, c. (1980) no existen para 
la inaen•a aayor1a de loa maa1feros de M6xico, debido a que •e ha 
dado mAs importancia a aspectos de sistem&tica y distribuci6n (p. 
ej. Hall y Kelson, 1959; Hall, 1981). 

Solo a partir de 1975, estudios de esta naturaleza han sido 
desarrollados en pequenos mamiferos, con la participaci6n del Dr. 
Cornelio SAnchez Hern6ndez y colaboradores. 

Por lo anterior, el estudio sobre la bioloq!a de esta especie 
resulta importante. 



Antecedentes. 

Estudios en roedores. 

En la ciudad de México y en la sierra del Ajusco, los estudios 
sobre la bioloq1a y ecolog1a en roedores son eacaao• y 
relativamente recientes; la especie ús estudiada es ~ 
mcxicanus, de la cual existen trabajos sobre su biologla y dinAmica 
poblacional (Sanchez y ChAvez, 1978a, 1978b y 1979; corona, 1980; 
Vázquez, 1980 y Sánchez, H. 1981) y sobre su crecimiento poatnatal 
(Hernández, 1987). 

sánchez, c. (1980), analiza los patrones de demogr.st1a y 
reproducción de una co~unidad de roedores durante un afto; canela 
(1981), estudia el ámbito hogareno en Neotomodon AlJit2ni; Rojas 
(1984), describe el microhAbitat de cinco especies de roedores; 
Ch~vez (1988), analiza el comportamiento de una comunidad de 
roedores basAndose en 4.5 años de trabajo de campo. 

Sin embargo, en los estudios que ae han realizado en estas 
áreas no se contempla a Peromvscus melanotis más que como una 
especie ocasional, por lo que es necesario iniciar el estudio de 
la misma. 

Antecedentes de P.. melanotis. 

El género abarca siete subq6neros y 57 especies (Hooper y 
Musser, 1964) encontrAndose representado por una o más de éstas, 
prácticamente en cada región de Norteamérica (Villa, 1952); sin 
embargo, aproximadamente s6lo 12 de •stae han sido objeto de 
estudio (especialmente f. mo.niculo.tus y f. ~) proporcionando 
información sobre alguno• aspectos de su biolog1a y hAbito.t. 
carleton ( 1989), hace importantes consideraciones en la aistea8.tica 
del género. 

Sobre f. melanotis se encuentran los traba.jos de Allen y 
Chapman (1897), quienes describen a la especie basAndo•e entre• 
espec!menes captura.dos en Las Vigas, Veracruz; Goldaan (1951), 
proporciona informaci6n aobre su biologla •n qeneral, donde 
menciona a f. ~elanotis co~o el Unico mamlfero detecta.do por enciaa 
del 11mite de bosque sobre el Pico de Orizaba a 4632 m•IUI, la 
elevación z:iA.s alta alcanzada. por un 11am1tero de Norteamtrica; Villa 
(1952), on el Valle de M6xico, da. aspectos de su taxonomla, 
biolog1a y distribución, as1 como una breve descripción de ••t• 
roedor; oavis y Russel (1953, 1954), realizan un estudio sobre lo• 
mam1feros del estado de Morelos, en el cual mencionan a E· 
melanotis; Baker (1956), cita a la especie en coa.huila, M6xico, 
dando caracter1sticas morfol6gico.s, hAbito.t y asociación con otro• 
roedorea; otro• eatudioa de eata naturale1a ta.abi6n fueron llevados 
o. cabo en distinto• esto.dos de la Repdblica Mexicana por: Beker y 



Greer (1962), en Duranqo; Hall y Dalquest (1963), en Veracruz; 
Baker y Phillips (1965), en Colima; Webb y Baker (1984), mencionan 
a f. melanotis en la región del cerro Mohinora en Chihuahua y su 
distribución en varias localidades de dicha región; ceballos 
(1984), resume la información sobre la distribución de la especie 
en el Valle de Mtxico. 

Alqunos aspectos sobre ectopar4sitos de la espacie son 
tratados por Barrera (1953) y Bassols (1981); recientemente se ha 
trabajado sobre aspectos de genéticos (Bowers et al., 1973; 
Greenbaum et al,, 1978; y Avise et al., 1979). 

La información sobre sistem4tica y distribución se encuentra 
referida en los trabajos de Ram1rez (1969), Hall (1981), carleton 
(1989) y HernAndez (1990); y sobre variación morfométrica en 
Mart1nez (1988). 



Patrones de reproducción en mamlferos. 

Los mam1feros han adoptado numerosas estrategias 
reproductivas, que responden a las limitaciones fisiol6qicas de su 
ciclo de vida y a los cambios de su ambiente, con el objeto de 
maximizar su éxito reproductivo (Vauqhan, 1_988). 

Para los roedores, reproducirse tan pronto como sea posible 
es provechoso, porque la esperanza de vida en las poblaciones 
silvestres es baja, como lo indica Howard (1949) para E· 
l!l!l.lli&ll.lAtlu!, especie en la cual menos del 40 ' de la poblaci6n 
alcanza la madurez sexual y el 2 \ solamente vive mAs de so semanas 
(diez a once meses). 

Hartlnez ( 1988), indica que las hembras de j!. melanotis 
maduran sexualr:iente mAs temprano que los machos y que la diferencia 
en el tiempo de maduración posiblemente es un mecanismo evolutivo 
que reduce la cruza entre hermanos de una ~isma camada. 

Existen especies que pueden reproducirse todo el afto o una 
sola vez al af\o (1,loyd, 1970), y entre estos dos extremos se 
encuentran: 

a). organismos con reproducción estacional, que presentan 
estros de postparto y varias camadas de varios jóvenes en la 
estaci6n. 

b). Organismos con dos o tres camadas mOltiples al ano, sin 
la presencia de estros de postparto. 

e). Organismos con una sola camada mt1ltiple, reproducción 
asincr6nica. 

Los roedores en regiones tropicales pueden reproducirse todo 
el a~o, y en Areas templadas ser estacionales (Lloyd, 1979)· 

El esfuerzo reproductivo y la adecuación son similares, aun 
cuando la reproducci6n sea cont1nua en una regi6n o e•tacional en 
otra. 
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Factores ecol6qicoa y 6poca de reproducción. 

Los mamíferos se reproducen exitosamente sobre un amplio rango 
de latitudes y condiciones climAticas (Sadleir, 1969). 

Durante el perlodo de prenez, nacimiento y lactancia, la madre 
y las crlaa son susceptibles a los efectos precarios de factores 
aabientales externos, por esta razón es lógico que los ~am1feros 
tiendan a reproducirse en periodos del ano en que las condiciones 
ambientales son óptimas para la sobrevivencia de la m~dre y sus 
crlas. 

Las especies que viven en ambientes estacionales, tenderan a 
concentrar su reproducción en la época m~s favorable. 

La mayor!a de los ?!lilrniferos estudiados habitan regiones 
templadas, donde la progresión de las estaciones es tal, que el 
periodo 6ptimo para la reproducción estA claramente definido y se 
correlaciona principalmente con la temperatura; aunque existen 
especies que habitan regiones tropicales y semi!ridas en donde la 
época 6ptima no muestra la misma posiciOn en el ciclo anual, 
correlacionándose principalmente con la precipitación~ 

Es posible clasificar los tipos de clima de acuerdo a sus 
condiciones anbientales; 

a). Ambientes con época óptima definida: en regiones 
templadas, generalmente es durante la pri~avera y el verano, pero 
lo principal es que es fija en el tiempo en relación al ciclo 
anual. 

b). Ambientes con época óptima impredecible: en regiones 
semiAridas y desérticas, la época óptima es corta y puede 
presentarse en cualquier época del ano. 

c). /\mbientes con época óptima continua: en regiones 
tropicales y ecuatoriales, las estaciones varian poco, de manera 
que no hay época óptima (en el sentido estricto); loa jóvenes 
pueden nacer en cualquier época del a~o y tener igual oportunidad 
para sobrevivir. 
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La influencia del medio ambiente sobre el comportamiento y 
fisioloq!a de la reproducci6n, no es muy conocida debido a la 
dificultad para estudiarla; sin embargo, alqunos autores (Lloyd, 
1970; Sadleir, 1969; Millar, 1984; Jameson, 1988; Torres, 1991) 
mencionan que el éxito reproductivo de loa ma:nlferos esta •uy 
relacionado con las condiciones ambientales 111!s favorables del at\o, 
como la temperatura y la precipitaci6n, as! como la cantidad y 
calidad del alimento disponible y el tiempo de la duración del dla. 

En estudios sobre poblaciones de roedores, realizados durante 
un ciclo anual y por varios afies en zonas cercanas al Area de 
estudio, se observa que los cambios en la densidad se ven 
influenciados por cambios clim&ticos (Vhquez, 1980; Ch&vez, 1988). 

Hipótesis. 

Por lo anterior, en el presente estudio se espera que •l 
inicio \. permanencia de la actividad reproductiva, asi como la 
densidad de f. melanotis, respondan principalmente a cambios en la 
temperatura. 

7 



objetivo. 

Analizar la din!mica poblacional de ~. melanotis en relación 
a los periodos de reproducción y la estructura por edadea durante 
un afto de trabajo de campo en la Sierra del Ajuaco y la posible 
influencia de los !actores ambientales sobre la población. 



ASPECTOS GENERALES DE Peromyscus melanotis. 

Clasificaci6n. 

Clase: l!allllllalia 
Orden: Rodentia 
Familia: l!uridae 
subfamilia: Cricetinae 
Género: Peromyscus 
Especie: f. ;elanotis 

Diagn6sis. 

son roedores de tama~o pequefto; el pelaje es largo de colo~ 
ocre o café a~arillento, con una mancha negruzca entre los hombros 
y caderas (Villa, 1952), presentan tonos más oscuros en verano; la 
cola es bicolor y de menor longitud que la cabeza y el cuerpo, de 

1color ocre en su parte superior, ocupando un tercio de su 
circunferencia y blanca en su parte inferior; vientre y patas 
blancos; con un pincelito de pelos negros en la base de las orejas 
(Hooper, 1947), que son muy grandes; la caja craneal es de forma 
globosa; fosas anterorbitales estrechas; nasales largos y angostos 
(Hall, 1981). 

Se le conoce como •rat6n de campo•, "rat6n de orejas negraa• 
o "ratón montal\ero"; sus medidas externas en mil1metros son: 
longitud total:l47.0 (130.0-167.0), cola vertebral:65.0 (54.0-
75.0), pata trasera:l9.5 (17.0-21.0), oreja:lB.2 (16.0-22.0) 
(Ram1rez, 1969). 

oistribuci6n. 

En México es abundante en las partes altas de la Sierras Madre 
Occidental y oriental; en la parte central del Pa1s, desde 
Chihuahua y el sur de Coahuila, hasta el Eje NcovolcAnico, 
reqistrAndoae tambitn en oaxaca, 

sus poblaciones se encuentran restringidas a las partes altas 
de-las montanas, a una altura que va de los 2300 hasta los 4300 
msnm, que es aproximadamente el limite de la veqetaci6n alpina 
(Goldam, 1951; Villa, 1952¡ Baker, 1956¡ Hall y Dalquest, 1963; 
Mart1nez, 1988). 
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Hall (1981), cita que las especies monot1picas del género se 
caracterizan por presentar una distribución geogrAfica restringida, 
agregando que f. melonotis es la excepción y esto aunado a su 
patrón de distribución discontinuo, hace a la especie un buen 
modelo para los estudios de variaci6n geogrAfica. 

HAbitat. 

Ocupa los bosques de pino, oyamel, pino-oyamel, pino-encino 
con zacat6n y pradera de alta montana (Mart1nez, 1988), as! como 
Areas de cultivo colindantes a los bosques (Baker y Greer, 1962), 
construye sus madrigueras en h4bitats abiertos, aunque algunas 
veces bajo lenas y rocas (Hall y Kelson, 1959); Rojas (1984), lo 
capturó en bosque y ecotono bosque-zacatonal y Chávez {1988), 
senala como su habitat caracter1stico la vegetación arbustiva y 
arbórea. 

HAbitos. 

Aunque son de hábitos nocturnos, salen algunas veces de sus 
madrigueras por las tardes (Hall y Kelson, 1959). 

Taxonom1a. 

Ha sido frecuentemente confundido con E· maniculatus, debido 
a su similitud morfol6gica, aunque Bowers et al., (1973) y Bowers 
(1974), han reportado que estos taxo no son coespec!ficos, pues 
est4n aislados reproductivamente. Estudios genéticos y de 
distribuci6n en f. melanotis han proporcionado ademAs la 
información necesaria para concluir que se trata de una especie 
monot1pica. 

Reproducción. 

En el Valle de México, se reproducen de junio a noviembre, 
aunque también se ha reportado actividad reproductiva a lo largo 
del ano (Mart!nez, 1988), con dos picos de mAxima actividad, uno 
en primavera y otro a fines de verano y principios de atona 
(HernAndez, 1990). 

El promedio de camada var1a de 3.5 (Mart1nez, 1988), a 3.8 
(Baker, 1956). 
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Dieta, 

Es herb1vora, aunque también comen alqunos insectoa. Hall 
(1981) cita que los roedores de este q6nero presentan hibito• de 
alimentación variable, aceptando casi todo lo que ea co .. atible. 

Relación con el hombre. 

Por su abundancia, es una especie que desempena un iaportante 
papel como amortiquadora de depredadores de animales domisticos y 
como depredador de insectos y semillas que pueden manifestarse como 
plagas 6 malezas de cultivos respectivamente. 

Fauna asociada. 

Se le ha encontrado en asociaci6n con Neotomodon Al.l..t.Qn.i, 
~ mexicanus, Reithrodontomys megalotis 1aturatu1, y 
Peromyscus maniculatus ~ (Davis y Ru•sell, 1953; Rojaa, 
1984; Ch4vez, 1988), con E·~. E· ll:.llll y E. ditticili• (Baker 
y Creer, 1962), con ~ lllli.ill.l, ~ bulleri y ~ 
~ (Baker, 1956), 
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III.- DucaHCI09 DI S.. 10.. DI UTUDlO 

Localizaci6n. 

El Cerro del Ajuaco foraa part. de la Sierra de Chichinautzin, 
dentro de la Provincia de las Serran1as Meridionales en el Eje 
Neovolclnico Tran•veraal. 

El Area de estudio se encuentra en la ladera sur del Cerro 
del Ajusco, sus coordenadas se ubican a los 19• 10' latitud norte 
y a los 99 • 15 1 longitud oeste, comprendiendo una superficie de 
1.8 hectareas. Se localiza al norte del kil6metro 26 de la 
carretera panorAmica del Ajusco (!i9. 1). 

Topoqraf1a. 

El cuadrante estudiado presenta una pendiente de 45• , a una 
altitud de 3360 a 3400 msnm en su parte mAs alta. El suelo es 
arenoso con numerosas rocas. 

Clima. 

El clima de la zona de trabajo es del tipo C(v2) (v) (b ') i, 
siendo el mis hl\Jledo de los templados, con lluvias en verano 
(Detenal, 1970). El mes mAs caluroso es mayo con una temperatura 
promedio de 13. 6 • e, y el 1116.s fr1o es enero con una temperatura 
pro•edio de 9.2 •e¡ el mes m4s Mimado es agosto con una 
precipitaci6n promedio de 227.32 Jllll y el mis seco diciembre con 
una precipitaci6n proaedio de 9. 74 1111; el periodo hl\Jledo se 
presenta de mayo a octubre y el periodo seco de noviembre a abril 
(Garc1a, 1981). 

La informaci6n sobre temperatura y precipitaci6n se obtuvo de 
la Estación lleteorol6qica Ajusco, sin embargo, por presentar tipos 
de veqetaci6n similares y por estar ubicados a una altura semejante 
a la del Area de eatudio, ae representan tambi6n loa cliaoqramas 
de las estaciones de Campamento Hueyatlaco (3357 menm) y Deeierto 
de los Leones (3200 msnm) (!19. 2, 3 y 4). 
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Vegetación. 

Dentro de la provincia de las sarran!as Meridional••, los 
bosques de ei.nllll. y ~ tienen gran predominancia (Rzedowaki, 
1978). SeqQn el mapa El4 A49, carta da uao de suelo y Vegetación, 
el bosque es caducitolio y se encuentra boaque de pino, oya•el y 
pino oyaael. Loa gtneroa encontradoa en el'aubatrato arb6reo aon 
l!.iruu¡, Al2.W_, y cupre11u1, y en el eatrato herblceo loa ala 
caracterlsticos son ~, Muhlembergia y Calamagrosti1. 

En el Area de estudio, la vegetación es de bosque de pino con 
zacatonal, encontr4ndose muy destruida, con senales de 
reforestaci6n, y con excavaciones para prevenir la eroai6n, para 
detener los escurrimientos y asequrar la retenciOn del aqua; el 
4rea también es sometida a pastoreo de ovejas y bovinos. 

Los árboles son abundantes en toda el !rea y presentan una 
altura promedio de 10 m, la especie más sobresaliente es f.im¡¡ 
hartwegii, la zona se encuentra en el ecotono pino-zacatonal en 
páramo de montana. El zacatonal está formado por 9ram1neas 
amacolladas de los géneros ~, Calamagrostis, y Muhlamberqia, 
entre otros. 
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IV, - ll&'fDl&L Y llftOD09 

El presente trabajo comprende 11 colectas con intervalos de 
45 d1aa realizada• a partir de •arzo de 1987 a abril de 1988, en 
las aiquientes fechas: 

l•. del 2 al 4 de marzo de 1987 (invierno) 

2•. del 12 al 14 de abril de 1987 {primavera) 

JI, del l• al J de junio de 1987 (primavera) 

41, del 7 al 9 de julio de 1987 (verano) 

s•. del 17 al 19 de agosto de 1987 (verano) 

6•. del 21 al 23 de septiembre de 1987 (etolio) 

71, del 9 al 11 de noviembre de 1987 (otollo) 

91, del 7 al 9 de enero de 1988 (invierno) 

91, del 18 al 20 de febrero de 1988 (invierno) 

101, del 17 al 19 de marzo de 1988 (primavera) 

111. del 28 al 30 de abril de 1988 {primavera) 

El estudio se llev6 a cabo en un cuadrante fotltlado por ocho 
lineas separadas entre si por 15 m, e identificadas con letras de 
la A a la K; en cada una de estas lineas fueron colocadas diez 
estacas separadas entre s1 también por 15 m, asign&ndoles un nCllnero 
del 1 al 10, quedando representadas las coordenadas de cada una de 
las estaciones de trampeo por una letra y un n1lmero (fig. S). 

M6todo de •uestreo. 

Se utilizaron 160 tra•pas tipo "Sherman•, cebada• con hojuela• 
de avena, colocando dos en cada una de las eataciones de traapeo, 
con una aeparaci6n de dos •etroa aproxi•ada•ente entre ambaa. La• 
traapas ae revisaron durante dos d1as consecutivos, recebando 
diaria•ente. 

Se aigui6 el método de captura-recaptura, los ratones fueron 
identificado• con un n6uro progreaivo por aedio de la ectoaizaci6n 
de felange• {Orr, 1971). Todo• loa ejeaplarea capturado• fueron 
liberados en el •i•mo aitio de au captura. 
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A los organismos capturados, se les tomaron los siquientea 
datos: fecha y estaci6n de captura, ndllero de ejemplar, •edidaa 
som!ticas, peso, sexo, edad, condición reproductora y presencia o 
ausencia de muda. 

An!lisi• demogr!fico. 

Densidad. 

Se indica considerando el n1lmero de individuos por hect&rea 
capturados por colecta, y utilizando el método de enumeraci6n de 
Krebs (1966), que consiste en considerar a los ejemplares que se 
capturaron por pri~era vez a una edad adulta o subadulta, como 
presentes en el Area desde una colecta anterior, para calcular el 
n~mero m!nimo de individuos que pen::ianec1an vivos en el Area. 

Estructura poblacicnal por edades. 

Se consideraron tres categor!as de edad: adultos, subadultos 
y juveniles que se establecieron considerando la longitud total de 
los espec1menes. 

Machos: 

Juveniles, menores de 118 mm de longitud total. 
Subadultos, de 119 a 125 mm de longitud total. 
Adultos, mayores de 125 mm de longitud total. 

Hembras: 

Juveniles, menores de 118 mm de longitud total. 
Subadultas, de 119 a 132 mm de longitud total. 
Adultas, cayeres de 132 mm de longitud total. 

Proporción de sexos. 

Se analiz6 la proporci6n sexual de los ejemplares para cada 
colecta y durante todo el periodo de estudio considerando el 100' 
para los dos sexos. Se aplic6 la prueba de X2, y en los caaos de 
aueatraa pequeftaa la correcci6n por continuidad de Yates. 

Radio sexual. 

se obtuvo para loa ejeaplare• activo• 6nicamente, y tembi6n 
se aplic6 la prueba de X2, y cuando la •ueatra fue -nor e 10 
organismos, se uso la correcci6n por continuidad de Yatea. 
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Reproducci6n. 

Para saber si los organismos de la poblaci6n se encontraban 
en reproducci6n, se exaain6 en el caso de los machos, la posici6n 
y ta•afto de 1011 teatlculoa; en las hembras se consideraron las 
diferentes condiciones reproductoras. 

Condici6n reproductora. 

En los machos, fueron considerados ejemplares activos aquellos 
que presentaron testlculos mayores de 7X5 mm. 

Para el caso de las hembras, se consideraron activas aquellas 
que presentaron vagina abierta, desarrollo mamario mediano o en 
lactancia, lactante a término o con embriones. 

se observ6 la presencia de hembras y machos con estas 
caracter1sticas a lo largo del afta y con base a esto se obtuvo el 
patr6n reproductivo de la especie. 

Porcentaje de parejas formadas. 

Se realizó para la población activa. En cada colecta se 
analizo y seftaló el no.mero de parejas potenciales, as1 como el de 
parejas formadas. 

Se consideraron parejas potenciales a las que pudieron 
formarse con los individuos activos de cada colecta, aQn cuando no 
estuvieran relacionados en cuanto a su posición de captura en el 
Area de estudio, y que estuvieron activos sexualmente. 

Fueron consideradas como parejas tormadas los individuos a 
los que se les captur6 en la misma estación de trampeo, o que se 
capturaron en estaciones vecinas y que estuvieron en estado activo 
sexualaente. 

Sobrevivencia. 

Se consider6 el n<lmero de d1as que permanec1a cada ejemplar 
en el !rea de estudio, considerando el total de la población como 
el 100 \ (sin tomar en cuenta a aquellos organismos que •olo 
estuvieron presentes una colecta). 
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Area de actividad. 

Para obtener el ~rea de actividad se utilizó el a6todo da 
centro de actividad modificado (Hayne, 1950), por el cual •• 
obtiene a partir del centro de actividad, el pro•edio de l•• 
desviaciones de los puntos de captura, en medidas longitudinales. 
Por esta razón, v~zquez (1980), considera a este promedio de las 
desviaciones como el radio de un circulo, y a la superficie del 
mismo, como el 4rea de actividad. 

Estructura de capturas de la comunidad de roedores. 

Durante el estudio, además de E· melanotis, fueron capturadas 
otras especies de roedores: Neotomodon ~, ~ mexiconus, 
Reithrod,ontopys Regalotis saturatus, Cryptotis ~' y ~ 
saussurei. 

Al total da capturas de los roedores presentes en la 
comunidad, se le tomo co~o el 100 \, y se calculó el porcentaje 
correspondiente para cada una de las especies. 
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V.- auULTADOa 

Densidad. 

La densidad poblaci6nal de f· melanotis, presenta dos m&ximos 
de marzo de 1987 a abril de 1988, uno en la primavera de 1987 con 
10.5 ind/ha y el segundo a finales de invierno y principios de 
primavera de 1988 con 6.l ind/ha (fig. 6). 

Entre estos dos máximos, se observa una disminución constante, 
obteniéndose una densidad de 0.5 ind/ha, en los meses de enero y 
febrero de 1988. 

El comportamiento de la población aplicando el 1ndice de 
Krebs, mostró el mismo comportamiento que la densidad absoluta, 
incrementándose con uno o dos especímenes en algunos periodos de 
captura. 

Densidad de población por sexos. 

Para las hembras, la máxima densidad se obtuvo en el mes de 
abril de 1987, con 3.9 ind/ha, seguida de una declinación inmediata 
y qradual en los meses siquientes, hasta registrar 0.5 ind/ha e1l 
los meses de noviembre del mismo a~o y febrero del a~o siguiente. 
En marzo de 1988, la poblaci6n fué de 2.2 ind/ha y en los meses de 
enero y abril, no se capturaron hembras (fig. 7). 

Para los machos, se presentan dos máximos de densidad (fig. 
8); el primero en los meses de abril y junio de 1987 con 6.7 
ind/ha, y el segundo en marzo del siguiente afto con J.9 ind/ha; 
entre estos dos m!ximos, hay un descenso gradual de la poblaci6n, 
a partir de julio, hasta o.s ind/ha en el mes de enero, llegando 
a cero ind/ha en febrero de 1988. En abril de eso mismo afta, y 
posterior al mAximo que se menciona en marzo, la población 
capturada disminuye a 1.1 ind/ha. 

La densidad obtenida por el JOétodo de enumeración de Kreba 
para las subpoblaciones de machos y hembras presenta valorea 
similares a los obtenidos en relación al nümero de organi•mos 
capturados. 
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Estructura por edades. 

En la fiqura 9, se observa que los subadultos y juveniles, 
sólo son capturados en los meses de marzo, junio y septiembre de 
1987, y en enero de 1988, en porcentaje• menores al 25 ' de la 
población total, y en noviembre de 1987 con un 25 \. En enero de 
1988, se capturó un especímen subadulto que representó el 100 \ de 
la población total. 

Los adultos estuvieron presentes en todas las capturas, 
excepto en el m~s de enero de 1988, con porcentajes por arriba del 
50 l, alcanzando en loa meses de abril y julio de 1987 y febrero, 
marzo y abril de 1988, un 100 \. 

Composición por edades de la subpoblaci6n de hembras. 

En la figura. 10, se observa que las hembras adultas, se 
presentan en todos los periodos de captura, excepto en enero y 
abril de 1988, alcanzando su máximo porcentaje en primavera de 
1987, con un 36.84 \. En enero de 1988, una hembra adulta 
represento el 100 \ de la población total capturada. 

Las hembras subadultas, sólo se capturaron en el mes de 
septiembre de 1987, y representaron el 16.66 \de la población de 
este mes. 

Las hembras juveniles, se capturaron en junio y agosto de 
1987, representando el 5.55 \ y el 11.11 'del total de capturas 
para cada mes respectivamente. 

composición por edades de la subpoblación de machos. 

En la figura 11, se representa la estructura por edades para 
los machos. Los adultos se observan en todos los per1odos de 
captura, excepto en enero y febrero de 1988; su m4ximo porc•ntaje 
se registró en el mes de julio de 1987, con el 70 '· En abril de 
1988, se capturaron dos machos adultos, que repreaentaron •l 100 
' de la población de este me•. 

Los subadultos, fueron capturados en loo meses de marzo, junio 
y noviembre de 1987 y en enero de 1988. En noviembre alcanzaron su 
máximo porcentaje, con un 25 '· En enero fu6 capturado s6lo un 
subadulto que represento el 100 ' de la poblaci6n total capturada 
en este mes. 

Los juveniles fueron capturados en marzo, junio, septieabre 
y noviembre, alcanzando en este Qltiao •••, •u aiximo porcentaje. 

26 



...... juveniles 

"l 
+ + ,. ,. 

' .,,_ 

.. 
•• 

+ 
' ~ 

1 
l 

.. w 
E F • K s o D t M A 

ti-.po ( ..... } 

ne. 9 !attuctura de edadea de la pobhc 1Ón de !· ~~. 

27 



... 

.. 

.. 

.. 

.. 

f M A M. J A S O 

·.W·· juveni lu 

+ 
' .. .. 
" •' , . . : 

• ·-•- ir 
t F .. 

FIC. 10 Estructura por edade1 de la aubpoblactón de he.abra•, 

28 



1 
f 

... 

" 

" 

.. 
\ 

E F H A H 

' 
' ' -. 

• 
J A 

.... juveaile• 

• 

• 
ON EF MA .. •• 

FIG, 11 Eatructura por edades de la •ubpoblaci6a de •acbot. 



Proporci6n de sexos. 

El nW.ero de machos fué mayor que el de hembras en todas las 
capturas, excepto en febrero de 1988, en que s6lo fué capturada 
una hembra adulta, que represent6 al 100 ' de la población. 

En el cuadro 1 se dan las proporciones para cada una de las 
colectas con los valores de X2 calculada y la X2 de tablas, que 
nos indican diferencias significativas en los meses de junio de 
1987 y marzo y abril de 1988, obteniéndose la mayor diferencia en 
marzo (1.75:1, X2=0.8, GL=l, P>0.05). 

La relaci6n sexual del total de espec1menes da una proporci6n 
sexual de 1.9:1, obteniéndose una diferencia significativa (1.9:1, 
X2=8.8, GL=l, P>0.005). 

Radio sexual. 

El no.mero de machos activos, fué mayor que el de hembras 
activas, en todas las capturas excepto en noviembre de 1987, mes 
en el cual sólo se observó una hembra activa. 

En el cuadro 2 se dan las proporciones para cada uno de los 
periodos de captura, con los valores de X2 calculada y la X2 de 
tablas, obteniendo diferencias significativas en los meses de 
abril, junio, agosto y septiembre de 1987, y en marzo y abril de 
1988. 
La mayor diferencia fue en abril de 1987 (2:1, Xl•2.0 1 GI.al, 
P>0.25). 

La relación sexual para el total de espec1menes da un radio 
sexual de 2.4:1, indicando una diferencia sifnificativa (2.4:1, X 
•10.6, GL=l, P>0.005). 

Reproducci6n. 

En la figura 12, se representan las proporciones de los 
espec1menes activos, capturados en cada uno de los periodos de 
observación. 

Al inicio del trabajo (marzo de 1987), no se regist.•:a 
actividad reproductora. Los m!ximos porcentajes fueron registrados 
en los meses de abril, junio, julio y agosto, con una variación 
entre el so y 100 % de individuos maduros. 
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CUADRO l. PROPORCION DE SEXOS DE f. melaootis. 

---------------------------------------------------------COLECTA " H X2 e X2T PROBABILIDAD 
---------------------------------------------------------

l.8 l. l 1.323 

l. 7 l l. 3 l.323 

2 l 2.0 l. 323 

2.3 l 0.9• l. 323 

5 l 0.4* l.323 

6 l 0.2• l.323 

3 0.2• l.323 

l o o.o• l,323 

9 o l o.o• l.323 

10 l. 75 l o.e 0.004 

ll o o.s• 0.004 

TOTAL l.9 : l B.8 7. 879 

*CORRECCION DE YATES PARA MUESTRAS PEQUE:llAS. 
**DIFERENCIA SIGNIFICATIVA. 

0.25 

0.25 

o.2s•• 

o. 25 

0,25 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

o.os•• 

o.os•• 

0.005** 
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CUADRO 2. PROPORCION SEXUAL DE ORGANISMOS ACTIVOS DE .I!· Jll~lAD!i!til• 

-------------------------------------------------------------------COLECTA M H X2 e X2 T PROBABILIDAD 
-------------------------------------------------------------------

l o o 

2 2.0 1.323 

2 l l. 7 l. 323 

2.3 l 0.9* 1.323 

5 2.5 0.6• 0.004 

6 2 o 0.5* 0.004 

o o.o• 0.00004 

o o 

9 o o 

10 3.5 l l. a• 1.323 

11 2 o o.s• 0.004 

TOTAL 2.4 l 10.6 7.879 

* CORRECION DE YATES PARA MUESTRAS PEQUERAS, 
**DIFERENCIA SIGNIFICATIVA. 

0.25** 

0.25** 

0.25 

o.os•• 

o.os•• 

0.005 

0.25** 

o.os•• 

0,005 .. 
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En septiembre y novieabre, lo• individuo• activos sexual .. nte 
disminuyen hasta un 50 \ y en enero y febrero d• 1981, no •• 
encuentran evidencias de que exista actividad reproductora. En los 
neses de marzo y abril de ese mismo ano, el 81.81 y 100 ' de la 
poblaci6n se encontr6 en reproducci6n. 

Proporción de individuos maduros sexualaente. 

En la r igura 13, se representan los porcentaje• de loa 
espec1menes activos sexualmente, que fueron capturados de abril a 
noviembre de 1987, y marzo y abril de 1988. Las hembras se 
presentaron sieapre en aenor proporci6n, y no se les capturo en 
septiembre de 1987 y abril de 1988, Los machos est~n ausentes solo 
en noviembre de 1967. 

Estados reproductivos de las heabras. 

En la fiqura 14, se representan los diferentes estados 
reproductivos de las hembras, obtenidos durante el ciclo de 
observaciones. 

I 
Las hembras sin actividad reproductiva, se obtuvieron en aarzo 

(50 •¡,abril (5 •>y septieabre (50 •l de 1987, y en febrero (100 
\) y marzo (18 \) de 1988, haciendo la observaci6n de que en 
febrero el 100 ' est6 repre•entado por solo un espec1men. 

Las hembras con embri6n fueron capturadas en abril de 1987 
(16 \), mes en el que se registró su m6a alto porcentaje y en marzo 
de 1988 (9 •>· 

Las heabras en lactancia, fueron obtenida• en junio, julio y 
agosto da 1987, su m6xiao porcentaje se registro en julio con un 

20 '· 

Las heabra• con embr i6n y lactantH fueron capturada• en abril 
y junio de 1965, su ~ximo porcentaje fu6 del 7 ' para junio. 

Las hembras receptivas fueron capturadas durante los me••• de 
abril, junio, julio, a9osto y noviembre de 1987 y en aar~o de 1988, 
El mAximo porcentaje se observa en juni'J, con un 13 t; en noviembre 
se pr•aenta una aola heabra receptiva que represento el 50 '· 

Estado• reproductivos de loe aachoa. 

In le fi9llr• 15, .. repre .. nta l• condici6n reprod~ctora de 
loe uclloe. 
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Lo• aacho• •in actividad reproductiva se obtuvieron aarzo (50 
t), aqosto (12 t) y novieabre (50 t). 

Loa macho• activoa aexualmente estuvieron presentes durante 
caai todo •l periodo da ••tudio. Lo• •Axiao• porcentaje• se 
pre•entaron en lo• ..... de julio de 1987 y abril de 1988, con el 
70 y 100 t reapectiv ... nte, haciendo la aclaraci6n de que en abril, 
solo se capturaron dos aachos activos que repreaentan este 100 t. 

Porcentaje de parejas formadas. 

En la fic;iura 16, se observan los resultados obtenidos. 

Durante el periodo de estudio se puede apreciar que el no.mero 
de parejas formadas (11) representaron un 61 t d~ las parejas que 
potencialmente podrlan formarse (18), y solo en el mes de julio de 
1987, se observó que el na.mero de parejas formadas fue igual al de 
parejas potenciales (3), en verano. 

Sobrevivencia. 

En la fiqura 17, se aprecia la sobrevivencia de los individuos 
en el Area de estudio, el promedio de vida para ambos sexos fué de 
83.4 dlas (29-204); para las hembras de 65,8 días (29-107); y para 
loa aachos de 93.3 dlas (42-204), el individuo mAs lonqevo 
sobrevivi6 204 dlas y fué macho. 

Cabe mencionar que la mayorla de los organismos se dispersan 
o probablemente mueren después de la primera captura (entre 31 y 
60 din). 

Area de actividad. 

El irea de actividad para los or9ani•moa activos, e• aayor 
anlo• aacho• que en la• heabras. Durante el afto de 1987, en la 
priaavera, el desplazamiento tanto de heabra• coao de aachoa e• 
menor que durante el verano (hembras: 962.6 m2 en primavera contra 
1063.6 m2 en verano; machos: 1785.0 m2 en primavera contra 1961.4 
en verano)( cuadro J), El mayor desplazamiento en la priaavera de 
1918 (4168.6 •2), corre•ponde a los machos. 

En los orqani••os inactivos, presentes aolo en invierno y 
otollo de 1987, el Area de actividad tambiAn es aayor para lo• 
aacho• y el aayor deaplaza•iento para hembras y •achos se obtiene 
en el invierno con 441.1 • 2en otollo, contra 942.48 a2 en invierno 
(cuadro 4) • 
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el ciclo de e•tudio. 
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CUADRO J. AREi\ DE ACTIVIDAD ( 112 ) PARA LA POBLACION ACTIVA DE e. melanotis. 

ESTACIOll llINillA 

IllV. 87 

PRill. 87 1491. 3 176. 7 

Vllt. 87 1602.3 359.7 

0'1'0. 87 

·IllV. 80 

PRill. 88 3126.44 176. 7 

llAXIllA NO. HEMBRAS 

5089.6 5 

2660.3 

7214 .1 

X HEMBRAS 

962.6 

1063.6 

o.o 

NO. llACHOS X llACHOS 

9 1785.0 

1961.4 

4168.6 

MOTA: NO SE TOllARON EN CUEllTA LOS ORGANISMOS QUE SOLO FUERON CAPTURADOS UllA VEZ EN CADA 
UllA DE LAS ESTACIONES. 



.. .., 

CUADRO 4. AREA DE ACTIVIDAD ( M2 ) PARA LA POBLACION ADULTA INACTIVA DE f. aelanotit. 

ESTACION 

INV. 87 

PRIM. 87 

Vl!R. 87 

OTO. 87 

INV. 88 

PRIM. 88 

X 

942. 48 

441. 8 

o.o 

MINIMA MAXIMA 

o.o 2827.4 

176. 7 706.9 

o.o o.o 

NO. HEMBRAS X HEMBRAS NO. MACHOS X MACHOS 

o.o l 2827.4 

176. 7 l 706.9 

o.o o o.o 

NOTA: NO SE TOMARON EH CUENTA LOS ORGANISMOS QUE SOLO FUERON CAPTURADOS UNA VEZ EH CADA UllA 
DE LAS ESTACIONES. 



Para la poblaci6n de machos •ubadultos y juveniles, un 
individuo de cada clase de edad que se recolectaron en el invierno 
de 1987, se desplazaron 883.0 y 177.0 mi respectivamente. En otollo, 
dos machos juveniles se desplazaron en promedio 178. o m / •ostrando 
un movimiento similar al de invierno. 

No se tienen datos para la• hellbra• eubadultas y juvenil••· 

Estructura de capturas de la co&unidad de roedores. 

En el cuadro s, se dan los porcentajes para cada una de laa 
especies presentes en la comunidad durante el estudio, observando 
que ~. mel4notis ocupa el sequndo lu9ar en importancia en relaci6n 
a su abundancia, con un 26 t del total de capturas. 

Relación de la densidad con la temperatura y la precipitaci6n. 

La densidad poblacional presentó loa valores m!s altos, con 
mh del 90 t de los organismos maduros sexualmente de abril a 
juliode 1987, lo que sugiere que la temperatura actlla sobre el 
inicio y permanencia de la reproducci6n de f. melanotis, y como 
consecuencia, la densidad poblacional ae ve influenciada por 6sta, 
confirm&ndose porque durante el invierno, cuando las temperaturas 
son bajas (entre 9 y 11 •e¡ y se presentan heladas, la densidad 
disminuy6 y no se reqistr6 actividad reproductiva. 

En marzo de 1988, la densidad de la poblaci6n aumenta 
nuevamente, y el 81.81 l de la poblaci6n se encuentra en 
reproducci6n; en abril del mismo afta solo se capturaron doa 
ejemplares machos activos sexualmente, lo que contrasta con los 19 
organismos capturados en este mismo mes el ano anterior, este 
comportamiento se atribuye a la emigraci6n de los organismos hacia 
otras Arcas mAs protegidas y humedas. Rojas (1984) y CH&vez (1988), 
senalan que la presenci~ temporal de este roedor en sus estudios, 
se debe a una cayor maduraci6n del bosque y a condiciones de mayor 
humedad. 

Al realizar al anAlisis de regresión de la densidad con la 
te~peratura, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.68, pero 
al quitar el valor de la densidad de abril de l.989, el valor 
obtenido es de o. 94, lo que indica una relación estrecha entre 
estas dos variables (fig. 18). 
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CUADRO 5. ESTRUCTURA DE CAPTURAS DE LA COllUNIDAD DE ROEDORES. 

ESPECIE N• DE CAPTURAS 

Neotomodon .i!.lllQni 176 48.2 

f~i:om~§~Ya ll@ltlDQ!.J.g 95 26.0 

~ lll~K!~IDlUl 67 18.2 

Bªi:tbi::Qdgnt2m~a 11· 

'1~t1U:¡\.tU:i 17 5.0 

~ il..W.l;.Wt 5 1.3 

j¡Qrru; S~BHHiYt§i 5 1.3 

TOTAL J65 100.0 



.. 
, . 
.. 

... l•·l ,, ... i.a.t 

FIC. 18 Correhc16n da la densidad de.!• ~con La tnper11tur11.. 



Al relacionar la densidad con la precipitaci6n, ee obtuvo un 
coeficiente de correlaci6n de 0.25, indicando que 6ata Qlti11a no 
influye de manera importante sobre la priaera¡ sin eabargo, este 
factor no debe ser subestimado porque propicia la abundancia de la 
ve9etaci6n, lo cual ai9nifica aayor diaponibilidad de ali .. nto y 
cobertura veqetal, condiciones neceaaria• para que ae lleve a cebo 
la reproducci6n con 6xito, afectando aa1 &'la densidad. 

Por otro lado, alqunos autores (Gentry y Odua, 1957¡ 
Sidorowicz, 1960¡ Vickery y Bider, 1981) han citado que la 
precipitaci6n afecta la densidad de los roedores al actuar sobre 
su actividad, porque en noches lluviosas 6sta se incrementa, siendo 
mAa capturados. 
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VI, - DI8CUHOll 

Densidad. 

La denaidad de P1ro1v1cus w1lanoti1 preaenta variaciones 
anuales, •-ejantes a las encontradas por SAnchez, H. (1981) en 
~ aexicanus y ChAvez (1988) en Neotomo<1on ll.l.t.t2D.i, quienes 
encuentran una fase de incremento, una de pico, y otra de 
declinación. 

ChAvez (1988) senala que las disminuciones en la densidad de 
Neo;oaodon ~ en la ladera norte del cerro del Ajusco, a una 
altura de 2750 manm durante los inviernos de 1979 y 1980, 
corresponden a temperaturas bajas. 

En el presente estudio, durante el invierno de 1988, se 
registraron temperaturas m.§s bajas que en el resto del ano, 
coincidiendo con la menor densidad observada. 

Por el contrario, durante las primaveras de 1987 y 1988, las 
temperaturas que se presentaron fueron más benévolas y las 
densidades registradas alcanzaron sus m!ximos. 

El coeficiente de correlación corregido de la densidad con la 
temperatura es de 0.94, lo que sugiere que la temper3tura influye 
de manera importante sobre la densidad. 

Por otro lado, la temperatura desencadena los procesos de 
reproducción, provocando que ésta se inicie y permanezca a 
temperaturas favorables, lo cual se traduce en un aumento de la 
densidad al principio de la época reproductiva en abril de 1987. 
Bendell (1959) dice que la actividad reproductiva afecta la 
densidad, anadiendo que ésta, se ajusta a factores del medio 
ambiente. 

La disminución en la densidad podria deberse a diferentes 
causas, como por ejemplo: 

a) • Dispersión de los j6venes durante la tpoca de 
reproducción. stickel (1968), senala que los machos inmaduros del 
g6nero peromyscus, se dispersan al alcanzar la madurez •exuaL 
Frank (1957), citado en Taitt y Krebs (1985), obaerva qu• los 
machos jóvenes se dispersan del territorio de sua madres hacia 
otras areas y que las hembras jóvenes se trasladan a la vecindad 
inmediata cuando estan prOximos a alcanzar la madurez sexual. 
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Krebs (1970) realizó estudios encaminados a probar la 
hipótesis del comportamiento agresivo (Chitty, 1967), que dice que 
la agresividad requla las densidades de una población en roedores 
y encontró que la dispersión probablemente sea el mecanis•o por .,el 
cual los cambios de comportamiento operan regulando la densidad de 
M· ochrogaster y M· pennsylvanicus; este aismo autor cita a sadleir 
(1965), quien seftala que la aqresividad en machos adulto• de f. 
melaootis requla la sobrevivencia de los jóvenes y que este 
comportamiento opera principalmente sobre la densidad, al causar 
dispersión más que la muerte en los roedores. 

b). La tasa de mortalidad probabl .. ente se vi6 incr ... ntada 
por las caracter1sticas del trampeo, que a esta altitud y 
condiciones de bajas temperaturas durante la noche, y la presencia 
de heladas, hayan favorecido la muerte de algunos organismos por 
fr!o, al per~anecer óstos en el interior de las trampas; o de sus 
crlas, al quedar desprotegidas, sin el alimento y la protección que 
les prodiqaban sus padres. 

e). Que los organismos no hayan respondido al trampeo, dadas 
las condiciones de la vegetación prevaleciente, porque ésta se 
encontraba verde y posiblemente la disponibilidad de alimento para 
f. melanotis fue mayor y de mejor calidad que en otras épocas, lo 
cual marcó su preferencia por hojas y semillas, disminuyendo su 
consumo de avena, que fue el cebo utilizado en el estudio. 

Taitt (1991), se~ala para f. maniculatus una disminución en 
la densidad, atribuyéndola a causas similares, al disminuir este 
roedor su consumo de avena. 

d). Por cocpetencia interespeclfica, por alimento o por 
espacio con otras especies de roedores presentes en la comunidad 
y principalmente con ~ m.~, especie que Rose y Birney 
(1985), seftalan como consumidora primaria dominante en comunidades 
de pequeftos mam!feros, y que exhibe un constante forrajeo de la 
vegetaci6n, lo que resultaria en una escacez de cobertura vegetal 
y de alimento, provocando la disperai6n de f· a1l1noti1 hacia Areaa 
m4s protegidas y con mejores condiciones eco16gicas. 

A todos estos factores, hay que agregar que el Area e•tudiada 
presento perturbaciones en la ve9etaci6n por pastoreo de ovino• y 
la presencia de sanjas para la retención d•l aqua, lo cual 
posiblemente fue otro factor que provoco la emigración de los 
orqaniamos. 
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La precipitaci6n parece no tener influencia sobre la densidad 
(r2• 0.25), aunque no se debe subestimar ya que influye sobre la 
abundancia de la ve9etaci6n, lo cual sic;¡nifica mayor disponibilidad 
de alimento y una mayor htlaedad, condiciones por demas propicias 
para que la reproducci6n tenc;¡a •xito y como consecuencia la 
densidad se ve afectada. 

La especie represent6 al 26 t del total de capturas de los 
roedores presentes en la comunidad, siendo más abundante li· 
~, con un 48 '; este porcentaje de capturas para f. 
JDelanotis, contrasta con el reportado por Rojas (1984), quien 
encuentra a este roedor representado por el 0.41 t del total de 
capturas; y ChAvez (1988), cita a la especie como trans6unte, 
debido a su presencia en bajos porcentajes anicamente en verano, 
y bajas tasas de permanencia. 

Esta diferencia en la proporci6n de capturas y la presencia 
temporal de f. melanotis, podr!a deberse a las condiciones del 
hAbitat siendo probable que el c;¡rado de perturbaci6n en éste 
influya sobre la permanencia de la especie; y a la diferencia de 
altitud a la cual fueron realizados los trabajos, porque la altura 
influye en la cobertura vegetal, la cual a su vez modera el 
mi croe lima. 

Reproducción. 

El patrón de reproducción obtenido para e. melanotis es 
poliestro continuo estacional con un pico de mAxima actividad en 
primavera y verano, siendo similar a lo reportado por Martlnez 
(1988) para esta misma especie en el 11mit6 sur de su distr!buci6n 
(D.F., Hidalgo, México, Michoac6n, Puebla, Tlaxcala y Veracruz). 

Torres (1991), cita que la reproducción en los machos de dos 
poblaciones de E· melanotis de zonas cercanas al Area de estudio, 
se lleva a cabo de abril a julio¡ los resultados obtenidos en este 
estudio difieren un poco de los obtenidos por este autor porque la 
etapa reproductiva de la poblaci6n estudiada se prolonc;¡a cuatro 
meses m4s (de abril a noviembre). 

Esta diferencia podr1a deberse a que "las especies de 
Peromyscus muestran qran var iaci6n en sus patrones anuales de 
reproducci6n de localidad a localidad y de a~o a afto, aQn 
tratAndose de la misma especie" (Torres, 1991), lo cual confirma 
que las diferencias de altitud y por tanto las variaciones del 
clima, influyen en el inicio y pen:ianencia de la reproducci6n de 
las poblaciones de f. melanotit en el Cerro del Ajuaco en el 
eapacio y en el tiempo. 
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La población de f. melanotis del Area estudiada presenta au 
periodo reproductivo en los meses del ano en que las condiciones 
del clima son favorables, con temperaturas moderadas (entre 11 y 
13 C) y niveles de precipitación altos (m4s de 200 lllll/mes), as! 
como dlas m!s largos, lo que coincide tam.bitn con los resultados 
obtenidos por Torres (op. cit.), quien dice que la población 
estudiada de f. melanotis se encuentra en etapa reproductiva y con 
un alto grado de fertilidad bajo condiciones similares, concluyendo 
que para f. melanotis macho, el fotoperiodo largo y las 
temperaturas altas, ademAs de una elevada precipitación, son 
aparentemente propicias para su maduración sexual. 

Se han reportado henbras de f. melanotis en reproducción en 
primavera y ver~no en distintos estados de la República Mexicana 
(Anderson, 1972, en Chihuahua; Baker, 1956, en Coahuila; Baker y 
Phillips, 1965, en Colima; Baker y Creer, 1962, en Ourango; Oavis, 
1944, en el o. r., México, Puebla, y Veracruz; Villa, 1952, en el 
Valle de México). 

En el !rea de estudio, durante la época de lluvias (ma}'O a 
octubre), hubo una cayor disponibilidad de alimento, tactor que 
pudo influir sobre el inicio de la reproducción de f. melanotis. 
Sadleir (1969) y VAzquez (1980), sel\alan que la precipitación 
influye en el inicio y permanencia de la reproducción, porque ésta 
propicia nn mejor desarrollo de la vegetación aumentando la fuente 
de alimento de los roedores, favoreciendo la permanencia de su 
actividad reproductora. 

Torres (1991), sellala que aQn los efectos inhibitorios del 
fotoperlodo pueden ser anulados por la ingestión de vegetación 
verde en poblaciónes de f. melanotis, lo cual explicarla la 
permanencia de la época de reproducci6n de la población estudiada 
hasta noviembre. 

Existen evidencias de que la reproducción en algunas especies 
de género se lleva a cabo durante la Apoca de lluvia•, 
aparentemente como una respuesta a cambios nutricionales (Judd et 
al., 1978, en f. ~; Sadleir, 1969, en f. ~), • 
inclusive se ha dicho que la actividad reproductiva de Perooyecus 
es extremadamente sensitiva a restricciones del alimento (Blank y 
Desjardins, 1984). 

Los dlas mAs largos del at\o de estudio se presentan en 
primavera, 6poca en que los organismos presentaron evidencias 
reproductivas, lo cual ea indicativo de que el fotoperiodo podria 
influir aobr• la actividad reproductiva. sadlair (1969), aaftala 
qua al coaianzo da la tpoca da la raproducc16n da la aayorla de 
las especies de aaaiferoa, siempre ocurre en periodo• fijo• del 
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ano, siendo dificil encontrar otro factor ambiental que la luz que 
este relacionado con ésta; Baker y Ranssom (1933), encuentran 
relación entre las horas de la luz del sol y la reproducción en B· 
~. y Judd et al. (1984) encuentra que el factor próximo que 
induce el inicio dc!l ciclo reproductivo en f.. ~ e• el 
fotoperiodo. otros autores (Hallllllond, Jr., 1951; Hart, 1951; citados 
en Sadleir, 1969; y Whitaker, 1940), han llevado a cabo eatudioe 
sobre la alteración experimental de la cantidad de luz recibida en 
mamiferos, reportando que un aumento de horas luz induce estros en 
las hembras y la disminuci6n de horas luz resulta en un atraso de 
éste. 

Torres (op. cit.), observ6 en_poblaciones de~. melanotis, 
que el peso de los testiculos, asi como el peso del epid!dimo, 
disminuyen cuando los dias son m!s cortos, lo cual coincide con la 
aparente disminuci6n de la actividad reproductora en el invierno 
1987-1988. 

Estructura de edades. 

Se registró una cayor densidad de organismos adultos. 
Andrezejewski y Rajska (1972), y Summerlin y wolfe (197J), citados 
en Snith et al. (1975), citan que la edad afecta la captura de los 
organismos, a causa de la experiencia de los animales, ade•A• de 
su rango social, de tal forma que los animales 1!1As viejos 
frecuentemente tienen un rango mAs alto en la estructura social y 
pueden ser capturados mAs seguido que los organismos j6venes. 

Las bajas densidades de organismos subadultos y juveniles 
indican que quizA estas categorias de edad constituyan la porción 
de emigrantes, como lo seftala Chávez (1988) para H· ~; King 
(1968), cita que el 50 \de los organismos jóvenes y recién adultos 
de Pero1nvscus son transéuntes; Stickel (1968), senala que los 
machos in~aduros de este género, permanecen en el Ambito hogareno 
de sus padres, hasta el periodo de dispersión que precede o 
coincide con la madurez sexual. 

Esta dispersión tendria un efecto importante en la co11poeici6n 
de la estructura de edades de la población, explicando el bajo 
nllmero de ejemplares jóvenes. 

Proporci6n de Sexos. 

El análisis de la proporción de sexos de la población indicó 
una mayor captura de =achoa que de hembras durante el periodo da 
estudio, y el eatadiatico X2 indic6 dHerenciaa aiqniticativaa para 
el total de organismos capturados (1.9:1, X2•B.8, GL-1, P<0.005). 
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Teraan (1968) sef'lala que varios autores han encontrado un 
mayor nllmero de machos que de hembras en distintas especies del 
g6nero, atribuyéndolo a que los machos presentan un mayor Ambito 
hogarefto, lo cual es aplicable para la poblaci6n estudiada porque 
lo• machos presentaron aayores desplaza•ientos (sobre todo en la 
lpoca reproductiva) que las hembras, estando mAs expuestos a la 
captura. 

Radio sexual. 

Durante la época reproductiva el nümero de machos es mayor 
que el de hembras, la X2 muestra diferencias significativas (2.4:1, 
x2-10.6, GL=l, P<0.005). Una proporci6n similar ha sido reportada 
por Martlnez (1988), quien encuentra que en los adultos de esta 
especie, la proporción llega a ser de 1.8:1; y Rickart (1977) en 
E· melanocarpus encuentra que el radio sexual es de 1.93:1 y en f. 
mexicanus 2.25:1. 

Porcentaje de parejas formadas. 

La proporción de parejas formadas fue en general baja. 
La mayorla de los machos se presentaron aislados y en algunos casos 
se les observó formando pareja con hembras distintas. 

Las hembras nunca fueron capturadas en estado de pre~ez junto 
con otra en la misma estación, lo que nos sugiere que probablemente 
sean territoriales; esta caracterlstica en las hembras, adem~s de 
que el dimorfismo sexual no es muy marcado y los machos presentaron 
test1culos relativamente grandes, sugiere que el sistema de 
apareamiento adoptado por f. melanotis es el de promiscuidad. 

Heske y Ostfeld ( 1990), setialan que las especies que presentan 
estas caracter1sticas son promiscuas. 

En el género, se han reportado sistemas de apareamiento quo 
incluyen tanto a la monogamia CE· polionotus, Foltz, 1981) como a 
la promiscuidad (f. maniculatus, Birdsall y Nash, 1973) (citados 
en Millar, 1989). 

Sobrevivencia. 

La sobrevivencia promedio de la poblaci6n fué de 83.4 d1as, 
m6s del 50 l de la poblaci6n no sobrepasa los noventa d1as de edad 
y la aayor1a desaparece a los 120 d1as. 

52 



Estas cifras de sobrevivencia sol\ l!lUY bajas, sin eabar1)o, 
existe dificultad para saber si los organismos que desaparecen del 
.!rea mueren o emigran hacia otras zonas con mejores condiciones 
ecol6qicas, lo cual explicarla el bajo nOJnero de organi•sos a 
partir de julio de 1987. 

La m!xima longevidad es da 204 d1as y fué observada en un 
organismo macho. 

Algunos datos sobre la longevidad en otras especies del q6nero 
sef\alan que muy pocas viven un afta {Terman, 1968). Las estimaciones 
de porcentajes de mortalidad para un ano van de 99 ' en f. m. 
~ (Howard, 1949) y 96 \ en f. ~ (Blair, 195Jb, citado 
en Terman, 1968), a 63 y 9~ l en f. m. ru:ru;.ilJJ; (Blair, 1941; 
M~nville, 19~9, citados en Terman, 1968). 

Area de actividad. 

El á.re<i de actividad da espec!snenes adultos parece estar 
relacionada con la época de reproducción y a variaciones climAticas 
estacionales, principalQente en primavera e invierno. Los machos 
presentan mayor !rea de actividad, debido quiz~ a la btlsqueda de 
hembras en estro. Howard, (1949), observo mayor desplazamiento en 
los machos de f. manicylatus durante el periodo de reproduccl6n, 
y Stickel (1968) indica mayores desplazamientos para los machos de 
distintas especies del género. 

El menor desplazamiento registrado por los organismos j6venes 
quizA sea debido a que éstos dtln no han alcanzado cierta 
independencia. 
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VII. COllCLUllOllS.I 

La temperatura influye sobre la actividad reproductiva de e. 
wclanotis, iniciAndose y manteni6ndose cuando las temperaturas son 
aoderadas e interru.mpi,ndose cuando estas son bajas, y como 
coneecuencia, la densidad esta indirectamente influenciada por esta 
variable del clima. 

El patr6n de reproducción de f. melanotis es poliestro 
continuo estacional con un pico de máxima actividad en primavera 
y verano, encontr&ndo como posible el sistema de apareamiento 
promiscuo. 

Peromyscus tnelanotis probablemente se desplaza estacionalmente 
seqlln las condiciones ambientales que prevalecen, aprovechando los 
recursos del hábitat cuando las condiciones son favorables 
(primavera-verano) y migrando hacia lugares más protegidos cuando 
las condiciones son adversas (otoño, época de sequ1a; e invierno, 
presencia de bajas temperaturas). 
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VIII .... l.IC!'tva8 

Estudios sobre comportamiento social, tales como cortejo, 
apareataiento, cuidado parental y estructura social, deben •er 
realizados en esta especie, para conocer su estrategia de 
apareamiento. 

Investigaciones sobre el patrOn demográfico de ~. melanotis 
y su interrelación con la comunidad deben también ser efectuados 
para entender mejor su dinAmica de población. 
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