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RESUMEN 

Se estudió la dinámica poblacional del ratón "espinoso de abazones", lapsus 

Ostugo  de junio de 1989 a enero de 1991, en el bosque tropical caducifolio 

(SB) y el bosque tropical subperennifolio (SM), de la Estación de 

Investigación, Experimentación y Difusión Charnela, en el noroeste del Estado 

de Jalisco. Por medio del método de captura-recaptura, se censó a la población 

obteniendose datos mensuales para la SE), SM y la unión de ambas denominada 

como general. La estimación del tamafio de la población se realizó por medio de 

dos métodos: a) El método de enumeración del mínimo número de individuos vivos 

(MNIV) y b) El modelo probabilistico de. Jolly-Seber (J-S). El tamaffo 

pOblacional mostró fluctuaciones significativas cón ambos métodos. En la zona 

general, esta fué de 20-166 ind/ha (MNIV), y de 147-1422 ind/ha (J-S). Para 

SB, de 21-191 ind/ha (MNIV) y de 60-446 ind/ha (J-5). Finalmente para SM, fué 

de 20-133ind/ha (MNIV) y de 52-659 ind/ha (J-5). Los picos poblacionales, se -

'observaron al final de la temporada de lluvias (agosto), e inicio de la de 

secas (octubre-diciembre). La sobrevivencia máxima en SS fué de diez meses 

para cinco machos y de 17 meses para una hembra. En cambio en SM, la 

sobrevivencia máxima correspondió a dos machos con 12 meses y una hembra con 

14 meses. Los jóvenes alcanzaron densidades bajas en ambas zonas, mientras que 

los adultos se presentaron en mayor proporción (> 70%). Al comparar la 

estructura de edades de las dos zonas no se encontraron diferencias 

significativas, como tampoco las hubo entre las temporadas. Sin embargo, al 

comparar la estructura de edades contra el total de individuos colectados, si 



        

  

existieron diferencias significativas. La proporción de sexos en SR favoreció 

a los machos. Mientras que en SM, la relación fué de 1:1, sin desviaciones 

significativas. 

La actividad reproductiva de hembras en So fué muy baja (9.89%, N= 18). El 

pico de actividad se presentó en agosto de 1989. El porcentaje de hembras 

receptivas y lactantes en SM fué aún más bajo (5.17%, N= 1E). La mayor 

actividad se observó de junio a octubre de 1989. Por su parte, los machos de 

S8 mostraron un porcentaje ligeramente alto de actividad reproductiva (50.89%, 

N= 114 de activos y 49.11%, N= 110 de inactivos). Durante los meses de 

noviembre de 1989 a junio de 1990, se registró un incremento en la actividad 

reproductiva, alcanzando su máximo en diciembre de 1989 (16 ind.). En SM, la 

mayor actividad se observó durante el período de noviembre de 1989 a junio de 

1990, alcanzando su pico de actividad en noviembre de 1990 (10 Ind.). Las 

pruebas estadísticas para ambos sexos no marcaron diferencias significativas 

entre las diversas temporadas respecto a la actividad sexual, como tampoco las 

hubo al comparar entre las zonas. 

A pesar de estar conformada el área de estudio por dos tipos de vegetación 

diferente, los patrones demográficos y reproductivos no mostraron diferencias 

significativas. Lo que demuestra que I.iomvs pictus no presenta preferencias 

ipor ninguno de los dos hábitats en particular. Asimismo se observó, que en 

cada una de las zonas se encuentran poblaciones diferentes, pues no se 

registró flujo de individuos entre estas. 

     

       

     

    

    

       

        

      

        

        

        

        

        



INTRODUCCION. 

HETEROGENEIDAD DEL HABITAT. 

Las regiones tropicales del mundo se caracterizan por poseer una 

gran diversidad faunística y florística, formando comunidades 

complejas que interaccionan entre si (Ewell, 1977; Conell, 1978; 

Hubell, 1979; Fleming y Heithaus, 1961; Gentry, 1962; Burger, 

1989). 	Se consideraba que estas regiones tropicales eran más 

estables que las templadas y como consecuencia, sus interacciones 

ecológicas también lo eran (Mac Arthur, 1972; Fleming, 1975). Se 

ha demostrado, que las variaciones climáticas y la complejidad 

del hábitat influyen de manera determinante sobre las diferentes 

comunidades y poblaciones de animales de las zonas tropicales 

(harr, 1976; O'Conell, 1989). Determinándose durante mucho 

tiempo, como fuerzas ecológicas y evolutivas que influyen 

directamente sobre la distribución y abundancia de los organismos 

(Andrewartha y Birch, 1954). 

Existen selvas tropicales en el mundo con estacionalidades 

climáticas muy marcadas. 	Sin embargo, la duración de esta 

estacionalidad se modifica anualmente de acuerdo 	su variación 

climática dada por la precipitación, lo que determina diferencias 

interanuales. Esto trae como consecuencia, que la disponibilidad 

de recursos fluctúe de acuerdo con las variantes climáticas y 

que influya sobre la reproducción y sobreviveneía de muchas 
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especies animales (Fleming, 1973; O'Conell, 1979; Janzen, 1980). 

Algunos roedores, por ejemplo, muestran respuestas marcadas a la 

estacionalidad climática, tanto en ambientes desérticos como en 

ambientes tropicales (Fleming, 1971; Brown, 1975). Entre estas 

respuestas, se han observado las variaciones poblacionales y 

reproductivas, los movimientos locales y los patrones de 

alimentación, entre otros (Janzen y Wilson, 1983). 

En muchos de los casos, los patrones demográficos y 

reproductivos, se determinan además por las interacciones 

mamiferd-vegetación (Mares y Rosenzweig, 1978; Janzen, 1982; 

1986; Parmenter y Mac Mahon, 1983). 	Las poblaciones animales y 

en particular las de mamíferos, son muy características de 

acuerdo al tipo de vegetación que habitan; por lo que la 

vegetación juega un papel determinante en la distribución y 

abundancia de los organismos. Cada variante de la vegetación, 

presenta características particulares como diversidad, 

estructura, fenologia, especies dominantes, estacionalidad y 

productividad, que modifican la estructura de las poblaciones 

animales (August, 1983; Adler, 1987). 

México cuenta con bosques tropicales, y al igual que en otras 

partes del mundo, estos bosques destacan por ser lugares donde el 

,,L5meró de especies animales y vegetales resulta muy elevado 

(Pennington y Sarukhán, 1968; Toledo, 1988; Dirzo, 1991). 	En el 

país se encuentran tres tipos de vegetación de tipo "selvático 

tropical", El bosque tropical perennifolic'; el bosque tropical 
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subcaducifolio y el bosque tropical caducifolio (Rzedowski, 

1983). El bosque tropical 'caducifolio o selva baja caducifolia 

(Miranda y Hernández-X, 1963), se caracteriza principalmente, 

porque la mayoría de sus especies vegetales pierden sus hojas 

durante la temporada de secas, y por presentar un enorme 

contraste en el clima, estructura y fenología durante las 

temporadas de secas y lluvias, resultando por lo tanto, un 

ambiente marcadamente estacional (Lott 	al., 1987; Bullock, 

1986;1988). Esto determina de manera importante factores como la 

diversidad, estructura, función y abundancia de las diversas 

comunidades y poblaciones de pequeNos mamíferos (Delany, 1972; 

- Eisenberg!  1980; Auqust, 1983; WConell, 1989). 

DEMOSRAFIA DE ROEDORES. 

Dentro del ecosistemas  los roedores juegan un papel muy 

importante como consumidores primarios, y son lá base akimenticia 

de muchos depredadores (Colinvaux, 1980; Vaughan, 1988).. 

Ecológicamente son importantes por la participación que tienen en 

la dispersión y depredación de muchas plantas (Eisenberg, 1963; 

Fleming y Brown, 1975; Janzen, 1971; 1982), siendo esta 

dispersión, el transporte mes efectivo de frutos y semillas 

(Fleming, 1975; Hubbell, 1979). Otro aspecto importante, es la 

influencia que tienen sobre la demografía de algunas plantan 

(Brown el al., 1979). 

3 



Es importante que en todo estudio de ecología de poblaciones se 

conozca no solamente el número de individuos que componen la 

población sino también porqué este número cambia con el tiempo. 

Por lo tanto, es indiscutible que se conozcan algunas 

características demográficas y reproductivas, como índices de 

sobrevivencia, tasas de reclutamiento, proporción de sexos, 

estructura de edades, etc., así como las características del área.  

en la cual habitan. 

Algunos autores (French et al., 1975), han recopilado y ordenado 

los datos conocidos sobre demografía y reproducción de roedores y 

han propuesto una clasificación, basada en las tendencias 

generales a través de las cuales las poblaciones de estos 

mamíferos han desarrollado la capacidad de sobrevivir, de 

incrementar sus poblaciones y de explotar el' medio que ocupan, 

esta clasificación se compone de las siguientes grupos: 

Grupo 1. Dichas poblaciones presentan tasas reproductivas altas, 

tasas de sobrevivencia bajas y densidades altas, como resultado, 

son poblaciones con grandes fluctuaciones poblacionales. Estas 

poblaciones invierten poca energía en cada descendiente pero 

presentan una alta productividad. Entre estas poblaciones se 

pueden citar a los Microtínidos y a los Múridos. 

Grupo 2. Son poblaciones con tasas reproductivas medias, tasan de 

sobrevivencia media, y densidades poblacionales medias. Son más 

estables que las anteriores. Invierten mucha energía por cada 

descendiente, y tienen una productividad baja. Dentro de estas 

se puede mencionar a los Cricétidos. 
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Grupo 3. Presentan tasas reproductivas bajas, sobrevivencia alta, 

y densidades poblacionales bajas. Son poblaciones estables. Entre 

estas se encuentran a los Heterómidos y a los Sciúridos. 

Los estudios referentes a conocer la dinámica poblacional de 

roedor-es actualmente han cobrado gran interés, ya que estos 

proporcionan con cierta facilidad inforMación sobre la demografía 

y reproducción de sus poblaciones. Sin embargo, en ocaciones es 

difícil realizar centeos directos para algunos pequeNos 

mamiferos, por lo que resulta necesario tomar en cuenta los 

métodos indirectos, que ayudan a determinar el tamafío de la 

población (Begon, 1979). 	Además, se debe tomar en cuenta que 

existen aspectos del sitio donde habitan, 'como variabilidad, 

estacionalidad y heterogeneidad, que influyen directamente sobre 

el patrón demográfico de los organismos (Southwood, 1977). 

De esta manera, las limitaciones al estudio biológico de cada 

grupo, en conjunto con las caracteristicas del medio donde 

habitan, dan como resultado una determinada respuesta demográfica 

y reproductiva (August, 1983; Janzen, 1988). 

En cuanto al patrón reproductivo, es relevante señalar que éste 

depende en muchos de los casos de varios factores importantes. 

Primeramente a la disponibilidad y calidad del alimento, y 

segundo a las variaciones climáticas de precipitación y 

temperatura, entre otras (Schoener, 1988). Para que las funciones 

reproductivas de los individuos se lleven al cabo, se necesita de 

un soporte energético importante, 	que aseguran estos por medio 



de la obtención de alimento. Sus, períodow reproductivos se ubican 

en determinadas épocas del aelo, principalmente cuando las 

condiciones climáticas son las más propicias en cuanto a la 

producción de recursos en el ecosistema. Dichas condiciones 

climáticas repercuten directamente sobre las conductas 

demográficas y reproductivas de las especies (Cole y E►atzli, 

1978; Taitt, 1981; Sánchez-Cordero y Fleming, En Prensa). 

HETEROMIDOS TROPICALES. 

Los miembros de la familia Heteromyidae se clasifican dentro del 

Orden Rodentia (ratas y ratones con abazones). Se distribuyen en 

zonas desérticas, pastizales y en hábitats subtropicáles y 

tropicales de América del Norte y América del Sur (Genoways, 

1973; Hall 1981). 

a mayoría de las especies de la familia, se ha adaptado para la 

locomoción bípeda y en general son de hábitos terrestres y 

nocturnos (Vaughan, 1988). 

heterómidos tropicales se encuentran en áreas geográficas 

caracteristicas de bosques tropicales húmedos y bosques 

tropicales secos, y de distribuyen desde México hasta la región 

norte de Sudamérica (Hall, 1981). Los géneros representativos, 

Heteromvs  y Liomvs, habitan bosques húmedos y bosques secos 

respectivamente. 	Comparados con los heterómidos del desierto, 

los heterómidos tropicales han tenido una menor atención por 

parte de los ecólogos en cuanto a resolver preguntas ecológicas. 

Las investigaciones con heterómidos del desierto han demostrado 
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que la densidad poblacional se correlaciona directamente con la 

producción de frutos, semillas y plántulas que constituyen la 

dieta principal de estos organismos, dependiendo todas estas 

variantes de la precipitación (Brown, 1975). En cuanto a 

heterómidos tropicales, algunas investigaciones encaminadas a 

contestar esta misma interrogante, han demostrando que las 

características demográficas y reproductivas también se 

relacionan directamente con la disponibilidad de los recursos 

alimenticios (Fleming, 1971; Pérez, 1978; Sánchez-C., En Prensa; 

Sánchez-C.-y Fleming, En Prensa). 

lasamma ~tul.  

Esta especie denominada comunmente "ratón espinoso de abazones"., 

edita clasificado dentro de la Familia Heteromyidae. 

LioMvs pictus  Se distribuye en la parte costera oeste de México y 

Centroamérica, desde Sonora hasta Guatemala, y en la zona del 

Istmo de Tehuantepec. La subespecie j 	pictus spictus,  se 

distribuye a partir de Nayarit, hacia el sur, hasta Guatemala, el 

Istmo de Tehuantepec y Veracruz (McGhee y Genoways, 1970; Hall, 

1981) (Figura 1). Esta especie se encuentra comúnmente en la 

región costera del estado de Jalisco de una manera abundante 

(Genoways, 1971; López-Forment e± al., 1971; Baker y Sánchez, 

1973; Genoways y Knox Jones, 1973). Es característico de estas 

roedores, las adaptaciones que los han hecho exitosos en cuanto a 

sobrevivencia y reproducción  en ambientes austeros (e.g. 

Morfológicas z presencia de abazones. Fisiológicas: producción de 
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laguna 1. 	Distribución pilográfica de la especie A) LUU* 

Dama y M) Lismvs oistus pictus. 



agua metabólica. Comportamiento: almacenamiento de semillas) 

(Eisenberg, 1963; McGhee y Genoways, 1978). 

La especie presenta una longitud total de 183 a 294 mm, y 

generalmente muestra seis tubérculos plantares. El pelaje en su 

parte dorsal es de color pardo rojizo, pardo oscuro o gris 

brillante; la región ventral de su cuerpo es de color claro. Su 

cráneo es generalmente angosto en comparación con su longitud. 

dieta :básica está constituida por semillas, que transportan en 

abazones. El patrón más usual de reproducción es el 

monoSstrico (Oenoways, 1973; Hall, 1981; Ceballos y Miranda, 

1986). 
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Trabajos recientes han demostrado que el bosque tropical 

Esto trae 

selva varié 

como consecuencia, que la producción primaria de la 

anualmente, aún incluso en un mismo período anual 

Esto sin lugar a dudas afecta (Bullock, 1986; Lott 21 al., 1987). 

Liomvs pictus. que presenta hábitos 

evidente que la producción granívoros (Eisenberg, 1963), resulta 

heterómido 

semillas. 

Realmente son pocos los estudios 

varía dependiendo de los cambios en la producción de 

ecológicos que sobre pequeínos 

mamíferos se tienen para el bosque tropical caducifolici de la 

zona de Charnela. Sin embargo, los antes realizados en esta región 

de Liorys pictus. 

pictus, han demostrado que efectivamente las 

climáticas interanuales, tienen un efecto directo 

poblaciones de roedores, o al menos sobre las 

Por ejemplo, al comparar el 

ANTECEDENTES ANTECEDENTES 

caducifolio de la región de Charnela, jal., en la planicie costera 

del Pacífico de México 	presenta variaciones interanuales en su 

estacionalidad climática (Eullock, 1986; 1988; Ceballos, 19E394. 

a las poblaciones de roedores de la selva. Por ejemplo, para 

de semillas en la selva de Charnela, varia conforme cambian las 

condiciones climáticas del área (Bullock, 1988). Como 

consecuencia, la respuesta demográfica y reproductiva de este 

alimenticios prácticamente 

con Liomys 

variaciones 

sobre las 

poblaciones 



trabajo realizado por Ceballos (1989), con el de Collet  

(1975), en los cuales se analiza la densidad poblacional de 

Liomvs eictus, se observa que el tamo de la población obtenido 

por cada uno de ellos es diferente. Cabe destacar, que estos 

estudios se realizaron en diferentes allos, en donde muy 

posiblemente existieron condiciones climáticas diferentes. 

Resulta entonces, que las densidades de Liomvs pictus, fluctúan 

estacionalmente,. y aparentemente están relacionadas con los 

patrones de humedad (Sánchez-Corderb y Fleming En Prensa). 

Se ha observado, .en heterómidos del desierto, que el recurso 

alimenticio y el agua, juegan un papel muy importante en la 

dinámica poblacional de estos organismos. Las fluctuaciones 

poblacionales y la reproducción se vén afectadas por el tiempo y 

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

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

En general para selvas tropicalwl y para desiertos, se ha 

ratificado una 'correlación directa' entre la precipitación anual y 

la.  . fructificación 	de muchas 	especies vegetales en arios 

posteriores (Brown, 1975, Alvarez y Guevara, 1985). Y esto a su 

vez se correlaciona directamente con la densidad poblacional de 

los heterómidos (Brown, 1975; Sánchez-Cordero, En Prensa). 

Las variables demográficas y reproductivas como sobrevivencia 

máxima, épocas de reproducción, estructura de edades 	y 

reclutamiento de Jóvenes, resultan entonces como respuesta de 

algunos heterómidos para enfrentar, la variación temporal Y 

espacial en la disponibilidad de frutos y semillas, debido a la 
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heterogeneidad de hábitat y estacionalidad climática ejercida en 

las selvas tropicales y desiértos (Brown, 1975; Sánchez-Cordero y 

Fleming, En Prensa). 

Sin embargo, existen muy pocos estudios enfocados como tal, a 

conocer la relación entre la productividad primaria (y en 

particular de calda de semillas), del bosque tropical caducifoli.o 

y la precipitación. Fleming (1971; 1974a>, observó que los picos 

de fructificación ocurren al final de la estación seca y 

principio de la de lluvias en la Pacífica, Costa Rica y en 

Panamá. En Charnela, Jal., Pérez (1978), reporta una alta 

diversidad de especies de semillas durante la estación seca y un 

decremento significativo durante las lluvias en 19'77. Ceballos 

(1989), también en Charnela, Sal., obtiene datos sobre producción 

primaria, encontrando una mayor cantidad de biomasa en el suelo 

de la selva durante la estación seca e inicio de la de lluvias. 

Por otra parte, han sido consistentes las observaciones sobre el 

consumo y dispersión dé semillas por parte de ..pictum. Estudios 

como loá de Janzen (1982a; 1982b), en selvas tropicales secas de 

Costa Rica, han ofrecido la oportunidad de detectar y explorar 

los posibles patrones ecológicos del impacto que tienen las 

poblaciones de heterómidos (Heteromvs y Lictmvs),  como dispersores 

de frutos y semillas, así como las relaciones inter e 

intraespecificas de estas especies. 

En el bosque tropical caducifolio de Chamulla, Jal., algunos 

autores han observado durante la estación seca del año (otoño e 

invierno), una gran diversidad y abundancia de semillas en el 
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suelo de la selva (López-Forment et al., 1971; Pérez, 1978; 

Sullock; 1988; Caballos, 1989). Observando 	también durante esta 

temporada, una mayor incidencia de individuos de Liomys pictus 

activos reproductivamente, relacionados directamente con la 

diversidad y abundancia de semillas consumidas (Pérez, 1978; 

Ceballos, 1989). 

Es importante destacar que en la región de Charnela, Jai—, a pesar 

de existir un clima cálido seco para la región, existen dentro de 

asta, microclimas que determinan microhabitats especificos. Así 

de esta manera, algunos autores han podido determinar dos tipos 

de vegetación característicos, un bosque tropical caducifolio y 

un bosque tropical subcaducifolio. Ambos difieren en estructura, 

composición taxonómica, productividad y fenología. La , topografia 

es sin duda la principal causa de esta división, que limita el 

nivel de humedad en cada uno de los tipos de vegetación (Pérez i, 

1978; Ceballos y Miranda, 1986; BUllock, 1986; 1988; Lott  

1987). El bosque tropical caducifolio se ubica principalmente en 

las laderas de los cerros, mientras que el bosque tropical 

subcaducifolio, se encuentra en o cerca de los arroyos. De esta 

manera se presenta en la zona una heterogeneidad microambiental 

con características microecológicas y microclimAticas muy 

particulares. 	Ceballos (1989), encontró en el bosque tropical 

subcaducifolio mayor cantidad de materia orgánica vegetal, 

comparada con la del bosque tropical caducifolio. Por otro lado, 

registró el mayor numero de individuos de Liomvs pictuk, en el 
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bosque tropical caducifolio. Lo que indica una relación 

inversamente proporcional con la producción de biomasa vegetal. 

Sin embargo, para especies como Peromvscus perfulvus, Peromvscus 

ban4eranus, Xenomys nplsoni y Orvzomvs melanotis. observó que 

esta relación es directamente r-aporcional, es decir, la mayor 

cantidad de indlviduas se registraron en donde existe una mayor 

cantidad de producción primaria, en este caso en el bosque 

tropical subcaducifolio. 

Estos resultados indican, que las especies de roedores pueden 

experimentar fuertes presiones de selección, tanto espacial como 

temporal de acuerdo al medio donde habitan, y que estos se 

establecen en el hábitat que mejores canciones presenta. 
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HIPOTESIS DE TRABAJO 

Tomando en consideración los antecedentes explicados 

anteriormente, se pueden predecir los siguientes acontecimientosu 

I.- Trabajos anteriores realizados en el bosque tropical 

caducifolio de la región de Charnela, en el noreste de Jalisco. 

Han obtenido valores contrastantes en cuanto a los patrones 

demográficos y reproductivos de Liomys pictus, influenciados muy 

posiblemente por la heterogeneidad del habitat. 

-- Por lo que, es de esperarse que para este estudio, existan 

variaciones significativas en los patrones demográficos y 

reproductivos de Liarme; pictus, comparados con. los obtenidos en 

los estudios antes realizados. Probablemente debido a la 

heterpgeneidzd del hábitat, determinada por los cambios 

ambientales interanuales. 

II.- Algunos autores han demostrado en selvas humedas y en 

hábitats desérticos, la existencia de una relación directa entre 

la densidad poblacional y la precipitación, como un indicativo de 

producción primaria. 

-- Por lo tanto es muy posible, que en la selva tropical 

caducifolia de la región de Charnela, Jalisco, exista una relación 

directa entre el patrón de precipitación y como consecuencia la 

14 



disponibilidad de alimento y el tamario poblacional y la actividad 

reproductiva de Liomys.pictus. 
•••••••• 

III.- Al estar conformada la zona de estudio con dos tipos de 

vegetación (Bosque tropical caducifolio y Bosque tropical 

subcaducifolio), y presentar cada una de ellas 	características 

microclimátidas y microecolágicas diferentes. Y tomando en 

consideracián la predicci6n anterior, es probable que la 

población de Liomvs pictus, que se encuentre en la zona con mayor 

humedad (Bosque tropical caducifolip), presente valores más altos 

cuanto a su densidad poblacional y a su actividad 

reproductiva. Y por el contrario, es posible que en la zona con 

humedad (Bosque tropical„ caducifolio), se presenten 

patrones poblacionalesbajas y reproductivos bajos. 

Asímismo, por la heterogeneidad del hábitat, exiStirán 

diferencias Significativas de los procesos demográfiP2S Y 

reproductivos de Liomvs pictus entre ambas zonas, como estructura 

edades, reclutamiento 	permanencia máxima, sobrevivencia 

Proporción de sexos. 

esta manera y considerando lo anterior se proponen -los 

siguientes objetivos. 



Y pictus en áreas de Bosque tropical cadUcifolio (5B) 

reproductiva de hembras y machos. ) Actividad 

GENERAL: 

Conocer el patrón demográfico y reproductivo de una población de 

tropical subcaducifolio (SM), de la región de Charnela, 

Liomvs 

Bosque. 

3a1.- 

del patrón demográfico de ambas zonas los 

siguientes parámetros: 

Tamáao de la población. 

de edades. 

Tasas de sobrevivencia. 

del patrón reproductivo de ambas zonas los 

parámetros: 

b) Proporción de sexos. 

16 
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AREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en la Estación de Investigación, 

Experimentación y Difusión Charnela, dependiente de la UNAM. Se 

localiza en la región costera del Pacifico de México, en el 

estado de Jalisco a los 1903o' N y 105*03 1 W, aproximadamente a 5 

km al SE del poblado de Charnela y a125 km NW de Manzanillo, Col. 

(Figura 2). La Reserva comprende 1600 hectáreas. El ambiente 

físico está conformado de tierras bajas, dominando elevaciones de 

20 a 200 msnm. Las rocas son riolitas y basaltos; los suelos son 

arenosos l  neutros y con poca materia orgánica. 

El clima es muy característico por ser POCO estacional en cuanto 

a 11 temperatura, con promedios mensuales máximos de 28.8 a 32.2 

°C y mínimos de 15.9 a 22.6°C. En cambio la precipitación es 

marcadaMente estacional (Figura 3). La precipitación media es de , 	. 

707'4 748 minlaMo o'con un 80% de ocurrencia de julio a octubre 

(Bullock,.1986; Ceballos, 1989). No se presentan vientos alisos 

sino locales en la época de secas, y los huracaneu se presentan 

con cierta frecuencia (Bullock 1988; Caballos, 1989; Cebailos. y 

Miranda, 1986). 

Se distinguen dos tipos de vegetación importantes ',en el área! 

Bosque Tropical Caducifolio y 	Bosque Tropical Subcaducifolio 

(Rzedowski, 1983), o bién Selva Baja Caducifolia y Selva Mediana 

Subcaducifolia, respectivamente (Miranda y Hernández-X, 1963). 
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En ambos tipos de vegetacin, los árboles pierden sus hojas de un 

25 a un 30% durante ].a época soca, y uu altura varía entre 13 y 

35 m, siendo más frecuentes alrededor de 25 ni (Pérez, 1978). 

Bosque tropical caducifolior 

Cubre la mayor parte del área de la Reserva, principalmente en 

los lomerios. Le diversidad de especies de plantas -  le9osat,es 

muy alta, la flora de la estación sobrepasa las 780 especies, las 
dos familias con más diversidad son Leguminosae y Euphorbiaceme 

algunas de las especies de árboles más abundantes son: Croton 

pseudoniveue, Heliocarous pallidul, LonchcscarouM constrictgs, 

gprgla allidora C. eleannoides, Caesalpinia eriostachyt.- 

Bosque tropical aubceducifoliot 

Este tipo de vegetación es más escaso en la Reserva, generalmente 

su ubica en las pebueaas camadas y en donde emisten corrientes de 

agua. Entre lms especies de árboles más abundantes se encuentran: 

"cubillo trifolia Rycchia mexicana, y qamoatis verrugosa, entre 

otras (Lott 21 al. 1987). 
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METODOLOGIA 

estudio dos cuadrantes 

Se establecieron en el área de 

	de 

Muestreo, uno en el Bosque tropical caducifollo (Selva 

BaáamuSB), 

y otro en el Bosque tropical subcaducifolio (Sel va Mediana:LSM). 

Cada cuadrante consistió 
	

(1-12> y 5 columnas 
de 12' lineas 	

<A-E), 

Contando por lo 'tanto de 60 
estaciones 

de trampeo, con una 

separación entre cada una de 10 m. Se abarcó por lo tanto un área 

de 04t, ha aproximadamente, ,Identificandose y nombrándose con la 

unión. de la letra 
dula 

columna y el número de la linea (e.g. Al, 

F4, B3, C5, etc.)., de esta 
manera se colocó en cada estacióni una 

trampa tiPo "Sherman" para colecta de animales vivos (7.5 x 

Cm), cebadas con hoáuelas de avena. 

Se empleó el método de captura-recaptura, trampeando por 

mes, durante la fase de luna nueva y por l8. períodos de 

colecta (Cuadro 1). 
cebaron por la 

trampas se 
Colocaron y  

maNana 

y 

capturados se marcaron por 

de falanges (Martof, 195S), 

de captura. medio 
Además de ésto, se 

individuo, estación 

de la técnica de 

para liberarse 

peso y medidas 

noches 

aPro›<.)  

hrs aprox.). 

Los animales 

ectomización 
 

posteriormente en el lugar 

obtuvieron los datos de: especie, número d 

de 
trampeo (número de trampa), edad, sexo, 

s 	
recebaron a la 

e revisaron y  

tarde (14500 hrs 

siguiente (5100 
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CUADRO 1. Regitro de los períodos de colecta 

P= Período 

de trampeo. 

de colecta; N.T.= Noches 

P FECHAS MES 	A r4 O N.T. 

1 01/06-04/06 JUNIO 89 4 

2 06/07-09/07 JULIO 89 4 

3 10/08-13/08 AGOSTO 89  4  

4 05/ 10-09/10 OCTUBRE 89 5 

5 16/11-19/11 NOVIEMBRE 89 4 

6 10/12-13/12 DICIEMBRE 89 4 

7 27/01-31/01 ENERO 90 

8 24/02-27-02 FEBRERO 90 4 

9 24/03-27/03 MARZO 90 4 

10 27/04-01/05 ABRIL 90 

11 25/05-29/05 MAYO 90 5 

12 24/06-27/06 JUNIO-  90 4 

13 20/07-23/07 -JULIO 90 4 

14 24/08-27/08 AGOSTO 90 4 

15 22/09-25/09 SEPTIEMBRE 90 4 

16 19/10-22/10 OCTUBRE 90 4 

17 23/11-27/11 NOVIEMBRE 90 5 

18 25/01-28/01 ENERO 91 4 

C=S911===r=1111113 



somáticas (longitud total, longitud cola vertebral, longitud 

pata, longitud oreja). 

Se creartym con los datos anteriores bases de datos, ordenandose 

de la siguiente manera: 

a) Sexo: Machos y Hembras. 

b) Edad: Adultosu.Hembras y Machos sexualmente maduros con pelaje 

viejo 

Subadultos: Hembras y Machos sexualmente inmaduros. 

Jóvenes: Hembras y Machos sexualmente inmaduros con 

pelaje nuevo. 

Estado reproductivo: Hembras: i) Condición de la vagina 

inactiva, cornificada :y abierta 

ii) Desarrollo mamario externo: 

pequeNo, mediano o lactante. 

Machos: Posición de los testículos: 

i) TestíCujos Abdominales. 

ii) Testículos Ingulnales. 

J'A) Testículos Escrotados. 

d) Zona de colecta' Selva Saja (SB) y Selva Mediana (SM), la zona 

denominada como General, corresponde al conjunto de SS y SM, que 

se encuentran muy cerca entre sí (ver Figura 1c). 

Con esta base de datos se obtuvo entonces la estructura de 

edades, época y porcentaJe de actividad reproductiva, proporción 

de sexos, etc. 

El 



TAMARD DE LA POBLACION. 

El tamaño ,de la población se determinó mediante dos métodos 

diferentes; por el método de enumeración denominado por el Mínimo 

Número de Individuos Vivos (MNIV) y por el Modelo Probabilístico 

de Jolly-Seber. 

Método de enumeración: Se calculó el tamaAo de la población 

mediante el método de enumeración de Krebs (1966), llamado 

"mínimo número de individuos vivos" (MNIV), para la zona general 

y para cada zona de muestreo (S2 y SM). Cabe destacar que este 

método sólo indica la porción trampeable de individuos vivos 

colectados en la población. El área que se estimó con este modelo 

fué de 6000 m! por cada una de las áreas y la zona denotada como 

general abarcó por lo tanto 12000 m ul. La fórmula que se siguió, 

fue 'la propuesta por Nichols:y Pollock (1983): 

N a  = 

donde: N alza Tamaño de la población; n a= Número total de animales 

marcados; z Número de animales capturados antes y después de la 

muestra i, pero no capturados en la muestra i. 

Estos datos se basan en la suposición de que la mayoría de los 

individuos son colectados en cada período de colecta, por lo que 

se obtuvo también el índice de trampeo (IT) que se define como: 

IT w 	Número de animales capturados al tiempo i  

Núm.de animales estimados presentes al tiempo i 
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Los valores arriba del aoz indican un alto índice de trampeo, 

excepto para los períodos de colecta en donde el niAmero de 

animales capturados es bajo (Krebs c al.,1976). 

Mdbtodo de Jolly-Seber: El tamaí'ío de la población obtenido por 

este método fué calculado mediante el software "Jolly" (Hines, 

1988), que eu usado para estimar la densidad poblacional, tasas 

de sobrevivencia y tasas de inmigración por medio de datos de 

captura-recaptura. Este programa analiza los datos con cinco 

métodos diferentes: 

1) MODELO A: 	Es el modelo standar de Jolly-Seher para 

poblaciones abiertas. 

2) MODELO A': Este modelo permite muertes pero no inmigración. 

3) MODELO 2 I Asume que las tasas de sobrevivencia son diferentes 

para animales que son capturados en el primer tiempo de los no 

, marcados o previamente marcados. 

4) MODELO Fi e Este modelo asume tasas de sobrevivencia constantes 

por unidad de tiempo y tiempo especifico de probabilidad de 

captura. 

5) MODELO O : Asume tasas constantes de sobrevivencia, 

probabilidad de captura. 

Después de calcular,los parámetros estadisticos deseados, 

programa realiza una prueba de bondad de aáuste, que determina 

cual es el modelo más apropiado de acuerdo a los datos 

entrada. De esta manera el modelo utilizado para el cálculo de 

los parámetros demograficos fuá el "A". Este modelo calculó 

i) Tamallo de la población (N),. el error standar de (N) y 
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intervalos de confianza de (N) al 95%. 

ii) Probabilidad de captura por periodo de colecta (p) 	el error 

standar de (p) y los intervalos de confianza de (p) al 95%. 

iiirrasas de sobrevivencia (PHI), el error standar de (PHI), y 

los,intervalos de confianza de (PHI) al 95%. 

Número estimado de animales marcados (11), error standar de 

011), y los intervalos de confianza de (M) al 95%. 

Por último, las tasas de reclutamiento durante el intervalo 

vivos al tiempo 	(incluyendo este reclutamiento 

nacimientos e inmigración; entendiendo reclutamiento como la tasa 

aParición de nuevos individuos, vía nacimientos 

inmigración), el error standar de CEO, y los intervalos-  de 

confianza de (h) al 95%. 

otra parte se realizaron las estimaciones 

permanencia máxima por sexo, para cada una de las 

muestreo. En este caso se consideró el tiempo de permanencia 

MAXima como la sobrevivencia máxima. 

estructura de edades se calculó a partir de los individuos 

colectados. le registraron las frecuencias y porcentaJes de 

individuos colectados, primeramente para ambos sexos de cada 

de las zonas, y posteriormente cada sexo por separado, 

una de las zonas. 

La proporción de senos se obtuvo a partir del total de los 

individuos capturados en cada periodo de colecta para la zona 

9$ y SM, considerando la época de lluvias y la de secas. 



PATRON REPRODUCTIVO. 

Las condiciones reproductivas se obtuvieron de todos los 

individuos dolectados. 	Se consideró a las hembras activas 

reproductivamente, cuando presentarono vagina abierta, desarrollo 

mamario lactante, o con embriones 	y a los machos, cuando 

presentaron testículos escrotados. 

ANAUSIE ESTADISTICOS. 

Pare ~parar los cambios en el tamaño de la población se utilizó 

un Modelo General Lineal (GLM) de análisis de varianza para 

medidas 

entre ambos 

modelo se obtuvo el 

SM) y entre las tres 

repetidas' (Zar, l984). Se' 	calcularon las diferencias 

-modelos (MNIV-Jolly-Seber). Asimismo, para cada 

análisis 

estaciones <Lluvias/89; Secas/89-90; 

de varianza entre las dos zonas (SEt- 

Lluvias/90), relacionado con el tamafno de la población. El número 

de individuos colectados y clasificados por categorías de edad, 

con un ANOVA (GLM) de una vía, en las diferentes se compararon 

estaciones y zonas, como factores. 	La proporción de nexos se 

analizó mediante una prueba de bondad de asuste de Wm  con grados 

Por último, ce comparó el porcentaje de  

actividad reproductiva entre cada una de las zonas estudiadas por 

de un ANOVA, considerando a las estaciones como factores. 

Todos los efectos de los factores evaluados en los análisis se 

Consideraron estadísticamente significativos cuando P ‹.0.05. 
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RESULTADOS 

INDICE DE TRAMPEO. 

índice% de trampeo obtenidos denotan en la mayoría de los 

periodos de colecta valores bajos, menores al 50% (Cuadro 2). 

la zona general, solamente en el mes de noviembre de 1990 

sobrepasa este valor (64%) y todas las demás estimaciones están 

por debajo de este límite. En 813, durante los meses de Julio de 

1989 y noviembre de 1990, se registraron valores relativamente 

(58% y 66%, respectivamente). Por último en SM, 

95991eren una captura baja dé individuos 

que, pudieran Considerarse poco confiable, de acuerdo 

supuestos establecidos para el Método de enumeración. 

; PROBABILIDAD DE CAPTURA. 

general, la probabilidad de captura fué muy 

siendo el mayor valor registrado en abril 

y el menor en noviembre de 1990 (0.04%) (Cuadro 2). 

igualménte para la 88, la probabilidad de captura fué muy 

reducida (< 0.50%), el mayor valor se observó en la segunda 

colecta (0.41%), decreciendo paulatinamente hasta llegar a los 

valores mínimos, en los meses de agosto y octubre de 1990 
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CUADRO E!. PROBABILIDAD DE CAPTURA E INDICE DE TRAMPEO 

PRODAIMIDAD DE CAPTURA (JOLLY-SEBER), E INDICE DE TRAMPEO (MNIV), PARA l-iomVs oiclUs, 
POR PERIODO DE rOLECTA, PARA LA ZONA GENERAL, SB Y SM, EN CHAMELA, JAI. 
IP= periodo de colecta; pit probabilidad de captura para cada periodo de colecta; 
2E(p),  error standar de 10; M■ ees y ano de colectal. 
Nota: El signo tal significa valores no calculados por el programa. 

GENERAL SELVA 	BAJA SELVA 	MEDIANA INDICE DE TRAMPEO(%) 

P A 0111 SE(p) INT.CONF. P p(111 SE(p) INT.CONF. P p(%) 5E41 INT.CONF, P GRAL U SM 

1 893 1 1 
2 3 .27 .052 .17-.38 2 .41 .089 .25-.59 2 .15 .051 ,05-.25 2 .48 .52 .44 
3 A .13 .026 .08-.18 3 .17 .041 .09-.24 3 .07 .031 .01-.13 3 .32 .34 .29 

0 .14 .026 .09-.19 4 .17 .037 4 ,09-.24 4 .10 .031 .03-.17 4 .41 .38 .46 
5 N .17 .030 .11-.23 5 .14 .036 .07-.21 5 .21 .056 .10-.32 5 .34 .32 .38 
6 0 .05 .017 .01-,08 6 .10 .037 .03-.18 6 .02 a a 6 .39 .32 .25 
7 102 .16 .035 .09-.23 7 .24 .051 .14-.34 7 .06 .045 .02-.10 7 .39 .39 .38 
8 F .14 .035 .07-.20 8 .16 .046 .07-.25 8 .13 .072 .01-.27 8 .41 .38 .46 
9 N .19 .042 .11-.28 9 .17 .047 .07-.26 9 .31 .097 .11-.50 9 .40 .32 .56 
10 A .35 .051 .25-.45 10 .29 .058 .18-.41 10 .43 .097 .24-.62 LO .47 .41 .59 
11 N .07 .023 .03-.12 11 .11 .038 .03-.18 11 .04 .026 .02-.09 (1 .19 .24 .11 
12 I .13 .030 .07-.19 12 .14 .043 .06-.22 12 .12 .042 .04-.20 12 .41 .42 .39 
13 3 .25 .041 .17-.38 13 .26. .058 .15-.37 13 .23 .058 .12-.34 13 .36 .37 .36 
14 A .07 .024 .02-,12 14 .05 .024 .01-.11 14 .10 .046 .02-.19 14 .37 .30 .29 
15 A .16. .039) .08-.23 15 .16 .055 .05-.27 15 .16 .058 .05-.28 15 .43 .44 .42 
16 O .1161  .035 .01-.13 16 .05 .048 .04-.14 16 .11 .072 .03-.25 16 .44 .45 .44 
17 N .04 e a 17 .08 a a 17 .07 e a 17 .64 .66 .63 

.10 91E 18 18 18 
NEI .t5 MED .17 MED .14 



(0.05%). 

Por intimo, en SM los valores fueron también muy reducidos (< 

0,44%), el mayor se presentó, en abril de 1990 (0.43%), y el menor 

en la colecta de, diciembre de 1989 (0.02%). 

TAN N«) DE LA POBLACION DE 1-lomvis pictus. 

El tamaño de la pobleción de Liomvs pictus calculado por cada uno 

de los dos=métodos (Cuadro 3), denota los siguientes valores: 

a) Método de enumeración <MNIV): En la zona general (Figura 4A), 

se observó el pico poblacional en octubre de 1989, en el límite 

temporadas de lluvia y la de secas (166 ind/ha), 

decreciendo gradualmente durante los meses subsecuentes, para 

volver a incrementarse hacia el mes de junio de 1990; el valor 

se registró en enero de 1991 (20 ind/ha). 

48), el mayor tema, 0  Pbblacibnel se observó en 

1989 <191 ind/ha) decrementando gradualmente su 

tamaño, para aumentarlo durante junio de 1990. El menor tamsfie 

poblacional en esta zona se registró durante enero de 1991 <21 

<Figura 4C), se repite el mismo patrón que en las dos zonas 

los ~irnos valores se observaron durante octubre de 

1989 (133 ind/ha), y el menor durante enero de 1991 <20 ind/he). 

Resulta claro observar en las zonas de SS y SM, la coincidencia 

en los valores poblacionales durante las diversas temporadas 

(Cuadro 3). 

diferencias  

Las pruebas estadísticas demuestran que no existen 

significativas entre las dos zonas (8Lia1; F=3.057; 
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CUADRO 3R ESTIMACION POBLACIONAL 

ESTIMACIO DEL TAMANO DE LA POBLACION POR PERIODO DE COLECTA, PARA Lioevs Rictus,  POR MEDIO DE 
LOS MODELOS DE ENUMERACION (MNIVI Y JCLLY-SEBER, PARA LA ZONA GENERAL, SB Y SM, DE CNAMELA, JAL. 
IP• periodo de colecta; N■ estinacion del teman° de la poblacion; SEIN)= error estandar de (,H); ni= 
numero de animales capturados; 62 mes y ano de colectal. 
Notas El signo (111 significan valores no calculados por el prograea. 

MODELO DE JOLLY-SEBER 
MNIV 

(ni) GENERAL SELVA 	BAJA SELVA 	MEDIANA 

P M 8RAL 68 SM P N 6E00 INT.CONF. P N SE(N) INT.CONF. P N SE(N) INT.CONF. P 6RAL SE SM 

1 893 44 20 24 1 1 1 1 36 33 40 
2 3 511 27 31 2 202 30.59 142-262 2 60 8.57 43-77 2 189 54.20 83-295 2 98 86 116 
3 A 35 34 21 3 414 67.27 283-546 3 198 37.22 125-271 3 291 112.12 71-511 3 137 165 120 
4 0 01 44 37 4 577 92.45 396-759 4 260 46.02 169-350 4 353 110.46 137-570 4 166 191 133 
5 N 54 34 24 5 344 46.58 253-435 1 238 47.16 145-330 5 110 20.30 70-150 5 138 178 106 
6 2 61 30 t4 6 1428 487.80 466-2378 6 284 84.34 118-449 6 659 h t 6 141 156 95 
7 90E 51 32 18 7 320 57.14 206-433 7 130 18.70 93-166 7 275 183.69 h 7 104 136 80 
2 F 48 31 17 8 351 78.83 196-505 8 189 43.65 104-275 8 127 64.79 * 8 95 135 61 
1 N 41 23 18 9 207 35.70 137-277 9 135 28.27 79-190 9 55 13,75 s 9 83 118 53 
191 Al  53 29 24 10 147 15.75 116-178 10 97 13.11 72-123 10 52 8.35 a 10 90 116 68 
11 
le 

N 
J 

23 
59 

17. 
33 

6 
26 

11 
12 

310 
434 

77.46 
82.35 

158412 
273-596 

11 
12 

153 
232 

40.43 
60.93 

74-232 
112-351 

11 
12 

159 
206 

100.03 
62.41 

a 
e 

11 
12 

100 
116 

120 
130 

86, 
1101 
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PIN0.2239), ni entre las tres temporadas (OL,02; F=u3.071; 
P100.2456). 

b) Modelo de Jolly-Seberp en la zona general (Figura 5A), el pico 

Poblacional se registró dUrante el mes de diciembre de 1989 (1428 

decreclendo gradualmente hasta alcanzar el menor valor 

de 1990 (147 ind/ha). Cabe destacar que durante los 

ind/ha> 

durante abril 

meses de junio 

constantes, 

temporada, el 

3). 

En 58 (Figura 58), 

de 1990 (446 ind/ha) 

ind/ha). 

fueron poco 

al final de esta 

nuevamente (Cuadro 

durante agosto 

y el menor en julio del mismo apio (60 

octubre de 1990 los valores 

Observándome claramente que 

tamaRo poblacional se incrementó 

el pico poblacional se registró 

FinalMente en SM (Figura 5C), el Pico poblacional se presentó en 

de 1.989 (659 ind/ha) siendo este valor el más alto d 

registrados por periodo de colecta. El decremento más 

aignificatIvo en SM se observó durante abril de 1990 <52 ind/ha). 

dlciembre 

todos los 

en ambas 

la mayor 

De manera general, 

alta** sin embargo, 

zonas se observaron estimaciones 

parte de los valores mínimos se 

presentaron 

1990. 

durante el intervalo de noviembre a mayo de 1989- 

igual que en el método anterior, las pruebas estadísticas no 

demostraron diferencias significativas entre las zonas de 88 y 

SM 	F•0.013# PIA10.9194), ni entre las tres temporadas (81-2ei 

Fea1.620; Pa=0.3817). Los resultados obtenidos del análisis de dos 

muestras entre el método de enumeración (MNIV) y el modelo de 

28 
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Jolly-Seber, presentaron un enorme contraste, existiendo 	i 

diferencias significativas muy notorias (F.de Varianza=0.103113; 

Alfa=0.05; NS=1.74092) (Figura 6). 

PERMANENCIA MAXIMA. 

La permanencia de individuos en la población fué relativamente 

baja (Cuadro 4), más del 50% de los individuos sólo permanecieron 

en la zona por tres meses como máximo y menos del 26% alcanzó un 

nivel de permanencia por arriba de seis meses. En 9E4 (Figura 7), 

1# máxima sobrevivencia para machos fué de 10 meses (5 ind.), 

mientras que para las hembras fué de 17 meses (1 ind.). En SM 

(Figura 8), la máxima sobrevivencia registrada paro machos fué de 

12 Meses (2 id.), y para las hembras ,de 14 meses (1 ind.). En 

ambas zonas, la proporción de machos muestra estancias más 

cortas. 

HUMERO ESTIMADO DE ANIMALES MARCADOS EN LA POILAC ION. 

Las estimaciones realizadas para conocer el numero de animales 

marcados en la población, registró valores bajos para ambas zonas 

(Cuadro 5). Para el caso de SS, durante las colectas de julio y 

agosto de 19109 y julio de 1990 se observaron los menores valores 

(< 100 ind.), registrándose el mayor en diciembre de 1989 (238 

ind.). Para SM, en 	marzo y abril de 1990 se registraron los 

valores mínimos (< 30 ind.), mientras que el valor máximo se 

presenté en diciembre de 1989 (659 ind.). 

1 
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CUADRO 4. PERMANENCIA MAXIMA 

PORCENTAJES DE PERMANENCIA MAXIMA PARA llomvs  
Rictus, EN SB Y SM DE CHAMELA JAL. 
Cni= numero de individuos colectados; PORC. 
porcentales3 

SELVA 	BAJA SELVA 	MEDIANA 

P 
0 

ni 
0 

PORC. 
0 

P 
9 

ni 
9 

PORC. 
9 

P 
0 

ni 
0 

PORC. 
0 

P 
9 

ni 
9 

PORC. 
9 

1 28 29.47 1 25 33.33 1 44 37.14 1 39 46.98 
2 12 12.63 2 13 17.33 2 7 9.09 2 14 16.86 
3 14 14.73 3 3 4.00 3 10 12.98 3 6 7.22 
4 8 8.42 4 11 14.66 4 6 7.79 4 4 4.81 
5 II 11.57 '5 5 6.66 5 2 2,59 5 4 4.81 
6 O 8.42 6 6 8.00 6 1 1.29 6 5 6.02 
7 3 3.15 7 4 5.33 7 t 1.29 7 3 3.61 
8 6 6.31 8 2 2.66 8 1 1.29 8 1 1.20 
1 0 0 9 3 4.00 9 3 3.89 9 3 3.61 
10 5 5.26 10 0 0 10 0 0 10 2 2.40 
11 O,  O 11 O 0 11 0 0 11 1 1.20 
12 0 0 12 0 0 12 2 2.59 12 0 0 
13 0 0 13 1 1.33 13 0 0 13 0 0 
14 O 0 14 O O 14 0 0 14 1 1.20 
15 0 0 15 11 2.66 15 0 0 15 0 0 
16 0 0 16 0 0 16 0 0 16 0 0 
17 0 0 17 1 1.33 17 O 0 17 0 0 



-4--  MACI1011 	11111012A1 

FIGURA 7. PORCENTAJES DE PERMANENCIA MAXIMA. PARA Lumia 
awlag, RN LA SE DE CRAMELA JALISCO. 
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CUADRO 3. ESTIMACION DE INDIVIDUOS MARCADOS 

NUMERO ESTIMADO DE INDIVIDUOS de Liomvs oictus  MARCADOS EN LA POBLACION 

(MODELO DE JOLLY-SEBER), DE LA ZONA GENERAL, SB Y SM, EN CHAMELA, JAL. 

Ithi periodo de colecta.
1 

 A= numero estimado de animales marcados por 
periodo de colecta; 8E011= error estandar de (M); az mes y ano de colecta). 

Motel los signos 	significan valores no calculados por el programa. 

GENERAL SELVA 	BAJA SELVA 	MEDIANA 

P e N S2(M) INT.COAF. P A SE(M) IMT.CONF. P M 5E011 INT.COMF. 

1 89J 1 1 

2 J 61 ? ? 2 21 ? ? 2 53 4.44 44-61 

3 A 207 21 166-248 3 90 6.50 78-103 3 172 5e.e2 57-287 

4 0 267 30 207-328 4 138 16.71 105-171 4 139 33.93 73-206 

5 N 233 24 184482 5 170 29.01 113-226 5 70 8.71 53-87 

6 0 853 280 302-1404 6 238 4.41 104-372 6 659 e 0 

7 902 221 35 152-290 7 90 9.20 72-108 7 202 132.53 56-462 

6 F 229 46 •138-320 8 142 29.83 83-200 8 92 45.02 3-1e0 

9 N 113 12 89-138 9 84 12.38 60-108 9 29 4.68 20-38 

10 A 12 T ? 10 61 4.55 59-77 10 21 ? ?- 

U N 220 46 128-311 11 111 24.50 62-159 11 113 65.03 13-241 

12 3 210 29 151-268 12 136 30.67 76-196 12 76 13.34 50-102 

13 3 119 5 109-129 • 13 53 7 7 13 69 8.73 52-86 

14 A 454 140 179-729 14 335 177.29 12-682 14 134 48.18 39-228 

15 5 227 43 141-313 15 129 36.08 59-200 15 91 24.53 43-139 

té 0 522 282 31-1075 16 326 313.92 288-941 16 148 93.15 34-330 

17 N 772 e e 17 218 e e 17 194 e * 

te 912 18 18 

NEO 299 MEO 147 MEO 141 



RECLUTAMIENTO. 

En la :lona general el mayor valor de reclutamiento se observó 

durante noviembre de 1989 (268 ind.) y el menor en octubre de 

1989. <-84 ind.). Cabe destacar que en el lapso comprendido de 

mayo de 1990 no existieron salidas de 'la poblacYcln 

(Cuadro 6). 

En 8B, se observó un mayor ~oró de períodos de colecta 

reclutados, los máximbs valores-de reclutamiento 

presentaron en los meses de septiembre y octubre de 

73 ind., respectivamente>. 

se observó un equilibrioentre los 

individuos reclutadOs 

(7 períodos c/u>. El 

(149 ind.') y el menor 

períodos de colecta con 

los individuos que salen de la población 

mayor valor se registró, en agosto de 1989 

en noViembre del mismo aló 

individuos adultos capturados durante 

(Figura 9), fué significativamente mayor 

Y subadUltos, observándose el pico de adultos 

1989 <56 ind.). DUrante diciembre de 1989, noviembre; 

1990 y enero de 1991, no se registró ningún individuo 

el períodó que mostró la mayor presencia de éstos 

observa In abril de 1990 <14 inda). 

En ED (Figura 10), se observaron los mayores valores de adultos 

durante los meses de noviembre y diciembre de 1989 (28 ind. c/u), 

mientras que el mínimo se registró en julio de 1989 (8 ind.). El 

30 



CUADRO di. INDICE. DE RECLUTAMIENTO 

NUMERO ESTIMADO DE INDIVIDUOS DE Liomvs oictus RECLUTADOS POR PERIODO DE 
COLECTA (MODELO JOLLY-SEBEM, PARA LA ZONA GENERAL, 68 Y SN, DE CHANELA, JAL. 
IP= periodo de colecta: B= numero estiRado de animales reclutados durante 
y vivos al tiempo 1+1. (El reclutasiento incluye nacimientos e inelgracion; 
SE(81= error standar de (Bli M= mes y ano de colecta). 
Nota: Los signos 111,D, significan valores no calculados por el programa. 

GENERAL SELVA 	BAJA SELVA 	MEDIANA 

P N B SEM INT.CONF. P B SEM INT.CONF. P B SE(B) INT.CONF. 

1 891 1 1 

2 1 -1 87.43 -172-170 2 59 43.40 -25-144 2 -145 139.93 -419-129 

3 A 109 88.49 -63-283 3 9 54.63 -97-117 3 149 86.76 -20-319 

4 0 -84 57.73 -198-28 4 -36 43.62 -122-48 4 -36 35.23 -106-32 

5 N 248 189.42 -102-639 5 -23 38.60 -99-52 5 -243 * 4 

6 0 -5 43.57 -90-80 6 31 15.93 0.52-62 6 e e e 

7 902 48 44.14 -39-136 7 7 26.42 -44-5920 7 39 a e 

B F 50 32.05 -12-113 8 32 23.18 -13-77 8 23 12.49 -.63-48 

9 N 19 23.03 -25-64 9 0 18.32 -36-35 9 22 12.08 -1.17-46  
10 A 3 51.02 -96-103 10 14 26.58 -38-66 10 -7 53.80 -113-97 

11 N 151 69.40 22-294 11 58 42.41 -24-141 11 123 59.67 6-240 

12 3 -27 33.84 -V3-393.12 13 18.52 -22-49 12 -56 43.05 -141-27 

13 3 -34 76.37 -183-115 13 -36 92.12 -218-145 13 -4 25.09 -53-44 

14 A 44 33.73 -21-111 14 30 24.24 -17-77 14 35 22.11 -7-78 

15 0 -13 68.87 -148-121 15 69 93.67 -113-253 15 -29 32.24 -93-33 
* 

16 0 142 a e 16 73 a e 16  83  * 

17 0 17 17 

ill ItE 18 18 

NEO 45 MED 20 MEO -3.30 
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número de Jóvenes y subadultos fué muy reducidos durante 

diciembre de 1989, agosto, septiembre y noviembre de 1990 y enero 

de 1991 no se presentaron individuos de esta categoría. En 

cambio, en octubre de 1989 y enero de 1990 se presentaron los 

valores mAs altos de individuos jóvenes (6 ind e/u). 

Por último en SM (Figura 11), se registró el pico de adultos 

durante el mes de octubre de 1989 (35 ind.), y el menor en mayo 

de 1990 <4 ind.). Se observaron 	siete periodos de colecta con 

cero individuos de categoría jóven: noviembre y diciembre de 

1989, febrero, julio, octubre y noviembre de 1990 y enero de 

1991. Se registraron además dos períodos con un núMero 

relativamente alto de individuos jóvenes, uno en julio de 1989 Y 

otro en abril de 1990 (8 ind. c/u). 

El número de machos adultos presentes en la zona general (Figura 

12), fué mucho mies grande que el de jóvenes y subadultosl  el pico 

de machos adultos se observó en el mes de octubre de 1989 (30 

ind.), mientras que el menor valor se presentó en mayo de 1990 (5 

ind.'). Por su parte los jóvenes, fueron más abundantes en junio 

de 1990 <6 ind.), mientras que en noviembre y diciembre de 1989, 

agosto y noviembre de 1990 y enero de 1991 no se presentara un 

solo registro de ellos. 	En SS (Figura 13), el pico de machos 

adultos se registró en noviembre y diciembre de 1989 (18 ind. 

c/u), para ir disminuyendo paulatinamente a lo largo de la 

temporada de secas y volver a incrementarse posteriormente en 

Junio de 1990. 	El número de jóvenes y subadultos fuá 
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relativau..)nte bajo, en siete períodos de colecta no se registró 

ningún macho jóven, sobresaliendo su escases durante noviembre y 

diciembre de 1989. 	En SM (Figura 14), los machos adultos 

redujeron ligeramente su presencia durante el periodo de 

noviembre e mayo de 1990 (< 5 Ind., por periodo), el pico se 

registró en octubre de 1989 (16 ind.), y el menor se registró en 

febrero de 1990 (2 ind.). En lo que corresponde a machos jóvenes 

y subadultos, su presencia fué mayor durante el periodo de junio 

a octubre de 1990. El mayor registro fué en junio 1990 (5 ind.), 

observándose cero individuos durante noviembre y diciembre de 

1989, febrero, mayo, julio, agosto, octubre y noviembre de 1990 y 

finalmente en enero de 1991. 

Por su parte-, las hembras adultas de la zona general (Figura 15), 

• se presentaron en mayor cantidad durante noviembre de 1989 (29 

ind.), registrándose el menor valor durante 	octubre de 1990 (9 

ind.). El número dg jóvenes y subadultos para esta zona fué muy 

reducido, p'resentándose en los meses de diciembre de 1989, 

octubre y noviembre de 1990 y enero de 1991, sin un solo registro 

de individuos Jóvenes. El mayor valor se registró en abril de 

1990 (8 ind.). 	Las hembras adultas de SEI (Figura 16), 

permanecieron poco constantes a lo largo del estudio. Los máximos 

valores se registraron en enero y Junio de 1990 (11 ind.c/u), 

mientras que el menor se observó en octubre de 1990. Por su parte 

las hembras Jóvenes no se registraron en los períodos de colecta 

de agosto y diciembre de 1989, mayo, septiembre, octubre y 

noviembre de 1990 y enero 1991, mientras que los mayores 
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registros se presentaron en octubre de 1989, enero y abril de 

1990 (3 ind. c/u). En SM (Figura 17), los mayores valores de 

hembras adultas se presentaron durante los meses de octubre y 

noviembre de 1989 (19 ind.c/u), para posteriormente disminuir 

hasta llegar al menor valor en el mes de mayo (3 ind.). Las 

hembras jóvenes y subadultas fueron muy escasas, no se registró 

ningún individuo de esta categoría durante ocho períodos de 

colecta, en cambio el pico se observó en abril de 1990 (5 ind.). 

Es importante seAalar que al comparar la estructura de edades 

dentro de las dos zonas no se encontraron diferencias 

significativas (GL=1; F=.000; P1.0000). Asimismo, al comparar la 

estructura de edades con las temporadas (lluvias y secas), 

tampoco se registraron diferencias significativas entre estas 

(GL=2; Fa.0000; P=1.0000). Sin embargo, al comparar la estructura 

de edades en el total de individuos colectados, se registraron 

diferencias significativas muy notorias. Se observó claramente el 

dominio de los 	individuos adultos sobre los jóvenes y 

subadultos durante la mayor parte del estudio <GL=2; F=45.43; 

P=.0000Y. 

PROPORCION DE SEXOS. 

La proporción de sexos en la zona general (Figura 18A), mostró 

una relación de 1'1, considerando el número total de individuos 

capturados ("110.7952, P>0.1; N=438, 51.53% de machos y N=412, 

48.47% para hembras). En SB (Figura 18B), esta proporción mostró 
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desviaciones significativas al considerar también el total de 

individuos colectados siendo diferente de 1:1 (X.e4.7920, P<.05; 

N,1224, 55.45% de machos y N=180, 44.55%). Por intimo para SM 

(Figura 18C), la relación resultante fue de 1:1, sin desviaciones 

significativas (X'=.7264, P>0.1; N:214, 47.98% de machos y N=232, 

52.02% para hembras). 

Los análisis de la proporción de sexos durante las temporadas de 

secas y de lluvias, muestran una mejor interpretación de esta 

proporción. En la zona general, durante la temporada de lluvias 

la relación mostró desviaciones significativas (X.= 3.92.60, 

P<.05; N=257, 54.56% de machos y N=214, 45.44% para las hembras), 

en tanto que para la temporada de secas se observó una relación 

111 (01=-7626, P>0.1; N=181, 47.76% para machos y N=198, 

52.24% para hembras). Para la SS, durante la temporada de lluvias 

se observaron diferencias significativas, presentándose una 

proporción diferente de lel (X.W.2462, P<.05; N=117, 58.21% en 

machos y N=84, 41.79% para hembras). En cambio, para la temporada 

de secas se presentó una relación de 1:1 (X41 =.2462 P>0.1; Ne103, 

51.76% de machos y N=96, 48.24% para las hembras). En lo que 

respecta a SM, también se presentaron proporciones diferentes. 

Durante las lluvias, no se muestran desviaciones significativas 

en la proporción de sexos de 1:1 (X m=.3704, P>0.1; N=14s:►, 51.85% 

de machos y N=130, 48.15% de hembras), sin embargo para la 

temporada de secas si se presenta diferencia (01=4.4546, P<.05; 

N=74, 42.05% de machos y N=102, 57.95% para hembras). 
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REPRODUCCION. 

En la zona general (Figura 19A y 20A), el número de hembras 

inactivas fue muy alto a lo largo de todo el estudio (92.74%; N= 

383), resultando muy pocos las registros de hembras recePtivas y • 

lactantes (7.26%; N= 30). 	El pico de actividad se presentó 

durante el, mes de agosto de 1989 con ocho hembras lactantes y una 

receptiva. Sin embargo, se presentaron ocho períodos de colecta 

sin registro alguno de actividad (octubre y noviembre de 1989, 

enero, julio, agosto, octubre y noviembre de 1990 y enero de 

1991). Cabe destacar, que no existió un patrón determinado de 

fechas o períodos de actividad reproductiva en las hembras. En Sá 

JFiguras 19B y 2013), la actividad 'reproductiva de, hembras fué 

igualmente muy baja (9.89%; N= 18). El pico de actividad se 

presentó en el mes de agosto de 1989 con seis hembras lactantes y 

una receptiva, existiendo 16 períodos de colecta sin un solo 

registro de lactancia y 12 sin hembras can vagina receptiva. 

El porcentaje de hembras receptivas y lactantes en SM (Figuras 

19C y 20C), fué aún más bajo que en las dos zonas anteriores 

(5.17%; N= 12). El mayor valor de actividad se registró durante 

el periodo de junio a octubre de 1989, con tres hembras lactantes 

y una con vagina receptiva, sin embargo, se registraron diez 

períodos de colecta sin hembras activas. 

De manera general, la mayor actividad se observo durante el 

período de lluvias, sin embargo, 	los análisis estadísticos no 

mostraron diferencias significativas (61._=2; F=.023; P=.9769), 

como tampoco las hubo al comparar las hembras activas en las dos 
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zonas (GL=1; F=.103; P=.7586). 

Por su parte, los machos en la zona general (Figura 21A), 

mostraron porcentajes relativamente semejantes de actividad. Se 

observó una mayor cantidad de machos inactvon (56.24%1 N= 248), 

que de machos activos en la zona <43.76%; N= 193). La actividad 

reproductiva incrementó fuertemente durante el período de 

noviembre de 1989 a junio de 1990 (> 12 ind.), registrándose el 

mayor número de machos con testículos escrotados en enero de 1990 

(20 incl.). Los menores registros se presentaron durante julio, 

agosto, y septiembre de 1990 (< 6 ind.). Se observó durante esta 

misma época, una mayor incidencia de individuos con testículos 

abdominales, obteniendose el mayor, registró en octubre de 1989 

<34 incl.), y él menor en enero de 1991 (1 ind.). Los machos en 

8E4 <Figura 218), mostraron a lo largo del estudio un porcentaje 

ligeramente más alto de actividad reproductiva <50.89%; N= 114, 

de activos y 49.11%; N= 110, de inactivos). Durante los meses de 

noviembre de 1989 a junio de 1990 se registró un incremento en 

la actividad reproductiva, alcanzando su máximo en diciembre de 

1989 (16 incl.). Posteriormente decrece, hasta llegar a los 

minimos valores en los meses de agosto y septiembre (1 ind.,c/u) 

Por último wvn SM (Figura 21C), el porcentaje de actividad 

reproductivo favoreció a los machos inactivos (34.53%; l\W 77, de 

machos activos y 65.47%; N= 146, machos inactivos). AI igual que 

en los dos zonas 	anteriores, la mayor actividad se observó 

durante el período de noviembre de 1989 a junio de 1990, 

36 



a 
/1115117111A 

MB Turma. 
G3 TUIR1111~1, 

1  1,1  
r 	 M 

mente lia44 
71111T" 

-""1R ~IN 11111.111r 

a A 11 e 

A 
44 FROM 411012 

40 

110 
2* 
20 
1i 
10 

J A OND EFUA1114 
	ASO« E 

COLECTAS (114-01) 

TorrAwassi. 
~CM. OCIIJECT. 

FIGURA 21. CONDIC4ON REPRODUCTIVA DE MACHOS, 
Llomvs plotua, EN o) ZONA GENERAL, 

B) SE3 Y O) SM, EN CHAMELA, 

III tundan. 	 FM mulo.. 
C.:1 1llrn 81111111111a. 	 ~mire ww‘wcr. 

ii 
4.1A4Wii E f NI Il J J giba we 

ilittlYwelww4wi 



37 

alcanzando su pico de actividad en noviembre de 1990 (10 ind.). 

Por otra parte, durante el mes de agosto de 1990 no se registr6 

presencia alguna de machos activos. 

Se observó en las dos área y en la general un mayor número de 

machos inactivos en el intervalo de junio a octubre de 1990, sin 

embargo las diferencias no fueron significativas entre las 

temporadas ni entre las zonas (01_=1; F= .103; P=.7586, para zonas 

y GL=2; Ful.i23; F.. .9769 para temporadas). Sin embargo, al 

efectuar las comparaciones de los individuos activos entre los ' 

sexos, si sé observaron diferencias significativas evidentes, 

dominando los machos sobre las hembras (GL=1; F 22.273; P=.001. 1), 



DISCUSION 

Las capturas da Liomya pictus en la región de Charnela fueron muy 

numerosas, pudiendo ser estas altas densidades el resultado de 

que esta especie, sea el mamíferos que mejor aprovecha el recurso 

en la selva. Sobresale por el tipo de alimentación y la condUcta 

que presenta ante la estacionalidad climática de la zona y ante 

el aprovechamiento óptimo del recurso alimentario, en este caso 

de semillas principalmente (McGhee y Genoways, 1978). 

Algunos autores en trabajos anteriores, han registrado un alto 

número de. individuos de la especie, clasificandolp como el 

principal elemento animal de la comunidad (López-Forment, 1971; 

Collett, el al., 1975; Ceballos, 1989; Ceballos y Miranda, 1986). 

Existen muchos factores internos y externos a la población que 

afectan y modifican su tamaño y composición. Entre lot factores 

extrínsecos, quizá el que afecta de manera más importante sea el 

de las variaciones climáticas, que se relaciona directamente con 

la producción de recursos en la selva (Fleming, 1975). 

En algunas especies de roedores, la abundancia o escasez de 

recursos influyen sobre la madurez sexual y la estación de 

nacimientos. La actividad sexual puede comenzar cuando los 

individuos tienen algunas semanas de edad o retardarse por seis 

meses o más (Adiar, 1987). 
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Mucha de la literatura consultada afirma que la heterogeneidad de 

los ambientes está influenciada en mayor o menor escala por la 

variación climática, que a su véz influye en la producción de 

recursos. Dicha variación influye directamente sobre la 

distribución de las poblaciones de roedores, así como en el tipo ,  

estructura, fenologia y productividad de la vegetación. 

Específicamente la heterogeneidad de habitat puede afectar la 

dinámica poblacional y demografía (Cockburn y Lidicker, 1983; 

Adler, 1987). 

En la zona de Charnela, el habitat en general se encuentra' 

dividido en dos tipos de vegetación de acuerdo al nivel de 

humedad, Cada uno difiere en estructura, composición taxonómica, 

productividad y fenología (Lott, e± al., 1987). La topografía de 

la zona, causa que la humedad se acumule en las-  partes bajas 

(arroyos), existiendo por lo tanto suficiente disponibilidad de 

agua en el suelo para mantener el crecimiento vegetal y per 

consiguiente mayor producción primaria. 

Dele acuerdo con Conley, e1al,(1977), las variaciones climáticas ,  

también provocan fluctuaciones en las poblaciones de pequeNos' 

mamíferos, como resultado de los cambios en la abundancia de 

recursos que utiliza cada especie. 	Las fluctuaciones climáticas 

favorecen que en algunos años los recursos caigan bajo del umbral 

necesario para favorecer la natalidad y la sobrevivencia. 

Caballos (1989), estimó la estacionalidad y *la disponibilidad de 

alimento por medio de la caida de elementos vegetales en Charnela, 
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tanto en SB como en SM. Encontró en SM, una producción mayor en 

relación con la producción de SS. Los picos se registraron en 

febrero y agosto (secas y lluvias respectivamente) para SB, y en 

mayo y agosto (secas y lluvias respectivamente) para SM. 

Evidentemente que esta producción, se refleja en la diversidad de 

las poblaciones observadas de pequeñas mamíferos. Resultó por lo 

tanto que en SM además de Liomys pictus coexisten especies como 

Peromyscus perfulvus, Peromvscus banderanus, Saiemvs mueculus, 

Hodomvs alleni, Nvetomve sumiehraeti. Oryzoeys couasi, Oryzomys 

Telanotis, Reithrodontomye fulvescens y Xenomve nelsoni  

(obs.pers.). En cambio en SS, sólo fue capturado hlemye pictue y 

muy escasamente otra especie. Probablemente esto se deba a los 

hábitos alimenticios de las especies, más granívora para 1...caletee  

y más diversa para los roedores cricétidos. De esta manera, por 

presentar mayor diversidad de recursos la SM (hojee, tallos, 

frutos, semillas, etc.) de diversas especies, es claro evidenciar 

la preferencia de la mayoría de las especies por este habitat. 

El tamaAo de la población de Liomys pictus en Charnela. mostró 

variantes con los dos métodos utilizados. Los valores obtenidos 

en este estudio, resultaron más altos que los antes estimados 

para el género Liomys e incluso comparados con los obtenidos para 

el género Heteyemvs. 	El temario poblacional obtenido por el 

método de enumeración, presentó un menor intervalo de variación 

(20-166 ind/ha) comparado con el resultante por el modelo de 

Jolly-Seber, que fué mucho mayor (147~1422 ind/ha). 
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Ambos modelos refieren los valores mal:irnos y mínimos, que se 

pueden estimar. Así, el modelo de Joily-Beber quizá sobrestima el 

tamaño poblacional. For otro lado el método de enumeración 

<MNIV), como su' nombre lo indica, es el minimo número de 

individuos vivos. De esta manera y considerando lo anterior, el 

modelo que quizá sea el más adecuado para la población de Llem.
y.1 

sals/y2 
es el del MNIV, ya que los valores obtenidos par este 

no sobrestiman demasiado el tamaña poblacional y resultan ser más 

lógicos para esta población de roedores. 

qlal.,(1975), estiman un námero mucho menor que el 
Collett, 	. 

estimada en este estudio <15-26 ind/ha). Ceballos (1989), 

registra una estimación ligeramente mayor a la anterior (5-40 

ind/ha), ambos trabajos en la región de 
Charnela, Jalisco, con 

Lunlys akquil. 
Otras especies de heterómidos tropicales muestran 

tamallos poblacionales -contrastantes, por ejemplo con 
	la 

1974). 

melyíni 
<4-8 ind/ha) en la Pacifica, Costa Rica (Fleming,  

ujwal 
(57ti ind/ha) en Panamá (Fleming, 1971). 

cpn upleyl.admm 
Ambos estudios efectuados en -un ambiente muy similar al de 

Charnela (selva baja caducifolia). 

Las densidades poblacionales de bletignplytIL 
deolarjektialcull en,  

selvas humedas, también muestran valores por debajo de los 

obtenidos para 1.,...21Lba. en este estudio. Anderson (1982), 

registra una densidad que fluctúa de tres a 05 ind/ha en 

Monteyerde, Costa Rica. Fleming (1974), observa de siete a 18 

ind/ha en la Selva, Costa Rica, y el mismo Fleming (1970), 

obtiene de cero a dos ind/ha en Panamá. Sánchez-Cordero y Fleming 

41 



(1991), mencionan qua en general Heteromvs registra densidades 

más altas que Liomys. Y que esto, probablemente se deba a lá gran 

productividad que emiste en lás selvas humedal, que es el habitat 

natural de Heteromys. 

Pueden emistir diversas razones por las cuales el tamallo de la 

población se incrementa en este análisis. 	Primeramente, a pesar 

de tener Charnela un ambiente heterogéneo en cuanto a condiciones 

climáticas, posiblemente ninguna de estas afectó grandemente el 

ambiente-. De tal manera que esto pudo haber favorecido, para que 

emistiera una producción óptima del recurso alimentario. Se ha 

demostrado que las condiciones climáticas favorables, traen como 

consecuencia evidente, una producción sincronizada de recUrsos 

alimenticios para las poblaciones animales de la selva <Fleming, 

1970; 1971)-. Esta disponibilidad de alimento, resulta ser un 

factór importante sobre la demografía y reproducción en pequemos 

maffifferos <Taitt y Krebs, 1983). Además de esto hay que 

considerar, como Janzen (1978) lo menciona, que el patrón de 

fructificación temporal en algunas selvas es irregular. Es decir, 

que no todos los años los árboles producen gran cantidad de 

frutos y semillas, evidentemente que esto es una causa de los 

cambios climáticos de la zona. 

Bullock (1988), menciona que en la región de Charnela, la duración 

de la temporada de lluvias es de cuatro meses en promedio y que 

la mayoría de las especies vegetales dispersan sus semillas 

durante la temporada seca (noviembre a mayo). Si se analiza lo 

anterior con el tamallo emblacional obtenido de Liomys eictus, se 



observa en ambas zonas que el pico poblacional se ubica de los 

meses de octubre a diciembre, cuando está finalizando la 

temporada de lluvias e iniciando la de secas. Esto puede indicar 

de alguna manera, que existen condiciones favorables, como mayor 

disponibilidad espacial y temporal de frutos y semillas, para el 

crecimiento de la población en este espacio de tiempo. 

Sánchez-Cordero y Fleming (1991), seNalan que las densidades 

altas en heteromidos tropicales coinciden con picos de 

fructificación o caida de frutos y semillas en selvas bajas 

eaducifolias. 

Otra causa del incremento poblacional, podría ser debido a un 

aumento en el reclutamiento de j6venes. Sin embargo esto no es 

así, el porcentaje de estos fue sumamente bajo durante el período 

de estudio. En cambio para adultos, el porcentaje de aletee fué 

.más alto. Esto indica por lo tanto que el incremento poblacional' 

se debe muy posiblemente a la inmigreci6n de elementos adultos a 

la población.:Esta inmigración debe presentarse principalmente de 

las zonas laterales o traseras a los cuadrantes de mueetreo. 

Es necesario mencionar que los menores valores poblacionales, se 

observaron en ambas zonas durante la temporada de secas. De marzo 

a mayo en SB y de febrero a abril en SM. Una de la posibles 

causas de este decremento poblacional, tal véz se deba a un 

aumento en las interacciones agonísticas de L.pictus . Que quizá 

con el afán de almacenar más semillas durante la temporada de 

secas, los individuos tienen un mayor índice de competencia 
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interespecífica. Causando con esto, un decremento en la captura 

de los individuos, bien por emigración o bien por muerte. 

Otro punto de discusión sobre la heterogeneidad, es referente al 

tamaño de la población de 1.iomyn, en cada una de las zonas. Se 

esperaba que en SM, por tener Mayor productividad, presentara un 

temario poblacional mayor al de SEI, sin embargo, al analizar los 

resultados no se observan diferencias significativas entre ambas 

zonas, a pesar de las grandes diferencias en heterogeneidad y 

productividad de estas. Esto puede indicar probablemente que la 

producción del alimento principal de esta especie, en este paso 

semillas, se presenta en la misma proporción, tanto en SM como en 

SB. O posiblemente también, a que existe una conducta agonistica 

marcada por parte de alguna de las dos poblaciones de L.pictus  

(ya sea la de SS o la de SM). De esta manera, la población que 

presenta mayor disponibilidad del recurso, no permite el paso de 

las otras poblaciones de roedores, ya sea de cricartidos o bien 

otras poblaciones de L.pictus. 

En ambas zonas , el pico poblacional se registré en octubre, 

presisamente en el limite de la temporada de lluvias y la de 

secas. Y es quizá en esta época cuando el indice de nacimientos 

se encuentra más elevado, pues los resultados muestran valores 

altos de individuos jóvenes (Figura 8 y 9). Por otro lado los 

menores valores se observan durante la temporada de secas, para 

ambas zonas. Las pruebas estadísticas, no mostraron diferencias 

significativas entre cada una de las zonas, como tampoco lo 
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hicieron entre las temporadas de 1luv•ias y secas. Esto significa 

quizá, que en ambas zonas y en ambas temporadas la producción de 

semillas fue muy similar. Es decir, que en los aC-íos anteriores al 

estudio los patrones de lluvia fueron siempre constantes y así 

favorecer la producción de cantidades suf•ic_ientemente altas de 

semillas, para mantener una población alta de L.Lictus. 

DUrante la temporada de secas, la vegetación de SE( pierde mucha 

de su humedad, en tanto que la SM se conserva con un microclima 

más frio y con una mayor humedad (Ceballos y Miranda, 1986; 

Bullock, 1988). Esto trae como consecuencia, que un gran námero 

de vertebrados y en especial de mamíferos se desplacen de SE a SM 

en busca de mejores recursos, y en busca de refugio. Esto 

evidentemente trae como consecuencia que estos anim'ales tengan un 

fuerte impacto sobre las poblaciones de roedores en SM. De asta 

metiera se forman interacciones de competencia y depredación, que 

pueden ser factores importantes que determinan la densidad 

poblacional de Lkpmye pictus en SM. 	Algunas de las posibles 

especies de mamíferos con las cuales compite L.pictus pueden ser: 

ardillas (Sciuru* colliaei), ratones (Oryzomys  palustris, 

Nvctoevs symilhrosti, Reithrodontomys fulvescens, Peromvscus 

banderanus, Pqromvscu$ perfulvus, Oaiomvs musculus. Siamodon 

hispidus), tejones <Nagua marica) y ~tris (Tavessu taJacu). La 

depredación es otra interacción ecológica que puede afectar el 

tamaño de la población. En la región de estudio se puede 

mencionar potenciales predadores de L.pictus: coyotes (Carvis  
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latrans, zorrillos (Spilquale pidmaea, Mephi.¡is macroura), zorras 

(Urocyon cinereoaroenteus). tejones (Nasua nasua) y comadrejas 

(ttustela frenata). También pueden citarse algunas aves y reptiles 

como lechuzas (Teto alba,  Ciccaba virgata), aguilillas (Buteo 

áamaicensis),  boas (Boa constrictor) y otras especies de 

serpientes. 

Los resultados indican que más del 50% de los individuos 

capturados para ambas zonas desaparecen durante los primeros tres 

meses. Fleming (1971; 1974a), obtuvo registros de permanencia de 

poco- más de un año. 	Ceballos (1989) registr6 porcentajes de 

persistencia bajos, con permanencia máxima para L,pictus  no mayor 

a un ano. 	Al igual que en este estudio, "no registra grandes 

diferencias entre, las tasas de desaparición entre sexos y entre 

zonas. La única diferencia notoria, es que los datos aquí 

presentados registran individuos con permanencias máximas mayores 

la:meses. Por ejemplo, en SB se observaron permanencias máximas' 

mayores para las hembras, y menores para los machos. En SM, los 

resúltados fueron muy similares, permanencias máximas mayores 

para las hembras, y menores para los machos. Esta menor 

sobrevivencia de los machos quizá se deba, a que estos tienden a 

entrar en competencia por las hembras de una manera más 

constantes. Esto definitivamente ocasiona que muchos de estos 

mueran durante el enfrentamiento, o bién que sean desplazados de 

la zona. Sin embargo es también probable que los machos 

presenten una mayor actividad, ya sea en busca de pareja, de 
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alimento o bien para ampliar su territorin. Esto trae como 

consecuencia, primero, que al tener un mayor cantidad de 

desplazamientos estos presenten un menor tiempo de residencia; 

segundo, quon 	tener estos desplazamientos su indice de 

depredación puede ser mayor y sus tasas de mortalidad elevarse. 

Al comparar la permanencia máxima obtenida para k_iomvs pictus  

durante este estudio, con la que presenta Heteromys  demarestianms 

(con individuos con permanencia máxima hasta con más de dos aflos) 

en la selva húmeda de los Tuxtlas, se observa que esta es menor. 

Sánchez-Cordero (1991), cita la existencia de una correlación 

entre la sobrevivencia y la estacional idad de las lluvias en lás 

selvas, por lo que habitats poco estacionales permiten niveles de 

sobrevivencia altos y habitats marcadamente estacionales como el 

caso de laS selvas bajas caducifolias permiten índices de 

sobrevivencia,bajos. 

.Es importante destacar que el tamaño de lo4 cuadrantes donde se 

efectuaron las colectas son mayores a media hectárea <.60 ha). 

Ceballos: (1999), en cuadrantes de menor área registrá 

permanencias menores a las aquí obtenidas, 10 que indica 

posiblemente una relación entre el tamallo del cuadrante analizado 

y el valor máximo de sobrovivencia. Quizá al tener un área mayor 

los cuadrantes, esto posibilita la obtención de un mayor número 

de registros. Esto definitivamente indica una relación entre el 

tamaA0 del área y el valor de permanencia máxima. Es decir, nue 

Mientras mayor sea el tamallo del área de los cuadrantes, mayor 

puede ser el valor de la permanencia máxima, y por el contrarío, 
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entre menor sea este, menor será el valor de la permanencia 

mámima. 

Los nuevos individuos de la población, se pudieron incorporar a 

esta posiblemente por medio de la reproducción in situ, o bien 

por inmigración de áreas adyacentes. Cabe destacar dos fenómenos 

importantes observados: primero, a pesar de la corta distancia 

que separan las dos áreas analizadas, no emistió comunicación 

directa de sus integranteS, es decir, no hubo migraciones 

significativas de los elementos de SM a SB y viceversa. Por lo 

• que las potenciales entradas de individuos, se debieron .realizar 

de las áreas traseras o laterales a los cuadrantes (Figura 1). 

Ceballos (1989), registró en áreas adyacentes de SB y SM escasos 

individuos con movimientos de una zona a Otra, lo que apoya los 

resultados obtenidas en este estudio. Una posible causa de este 

'aislamiento, pudiera haber sido. la  peque4a franja de vereda que 

divide ambas áreas Esta posiblemente pone al descubierto durante 

sus movimientos a los roedores, incrementandose la posibilidad 

de ser depredados. Otra causa probable, pudo ser el 

'comportamiento agonistico que presenta la población de SS y la de 

SM, pues como se discutió anteriormente la producción de alimento 

es mayor en SM, por lo que la defensa de este recurso se vuelve 

más marcado. Esto posiblemente indica la dificultad que tienen 

los elementos de la población de SS para invadir la SM. Quizá 

también, por los altos niveles de competencia que existen entre 

las dos poblaciones, sus elementos presentan áreas de actividad 

48 



        

        

  

excluyentes, lo que origina ese aislamiento entre ambas 

poblaciones. 

Otra posible causa puede ser que las poblaciones de S2 y de SM, 

requieren de condiciones microclimáticas y microecológicas muy 

particulares. Por lo que un posible cambio de habitat de estas 

puede afectar su comportamiento demográfico y reproductivo. Sin 

embargo para comprobar esto se tendrían que realizarse estudios 

más finos sobre el conocimiento de la estructura y camposición 

del microhabitat donde se distribuye cada población. 

Un segundo fenómeno interesante es que teóricamente se esperaba 

que durante los primeros períodos de colecta la tasa de 

reclutamiento fuera alta, sin embargo los resultados indicaron lo 

contrario. Así por ejemplo, en 98 solo en los primeros dos 

periodos se observó positiva y en los siguientes dos resultó 

negativa, lo que indica que 'no existieron 	entradas a la 

poblaeiÓn. En SM, doelos cuatro primeras solo uno (el segundo) se 

00seirv¿ positivo y los otros tres resultaron negatIvos. 	De esta 

manera, la tasa de reclutamiento se mantuvo constante de manera 

general para la SE (20 ind.) y menos estable nara la SM, sin 

entrada de individuos nuevos a la población. 

El índice de reclutamiento debe estar influenciado grandemente 

por la producción de semillas tiradas en el suelo de la selva. 

Pérez (1978), observó una clara relación entre la diversidad de 

semillas consumidas y el porcentaje de reproductores por 

estación. Es decir, durante el invierno registró una mayor 

cantidad de semillas en el suelo , siendo esta la mejor temporada 
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en cuanto a nacimientos, reduciendose estos cuando la cantidad 

de semillas disminuye. 

Durante la mayor parte del estudio, loes individuos adultos 

dominaron sobre los subadultos y sobre los jóvenes. Las pruebas 

estadísticas no señalaron diferencias significativas entre las 

categorías de edad en las zonas, ni tampoco las marcaron por 

sin embargo si las hubo entre las tres categorias de 

edad. La ausencia de jóvenes durante la mayor parte del estudio, 

quizá se deba en gran parte a ;que el crecimiento y desarrollo 

10 especie es rápido (McGhee y Gonoways, 1978). Pérez (1978), 

menciona que aparentemente.  existe un desarrollo rápido 

hembras durante la etapa juvenil y más lento al llegar 

Eisenberg (1963) te«ala qüe los jóvenes de Liomvs salen 

del nido a muy temprana edad, por lo que pueden ser presa 

depredadores de 14 selva, y esto registrarse 

eelettas- por su ausencia. Por otra parte, Ceballos 

menciona que posiblemente muchos-individuot adultos se incorporan 

la población vía reclutaMiento In *itu, probablemente por los 

reproductivos. Esto de alguna manera Puede explicar e/ 

porqué del número alto de individuos adultos en la población. 

Resulta importante conocer cuál es la proporción de sexos en la 

población, ya que esto ayuda a determinar el cambio 

población entre sexos, ya sea por muertes o tasas de emigración e 

inmigración. Así, al obtener estos valores se pueden 
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posibles diferencias en la emigración local y las tasas de 

inmigración hasta explicar la variación en la proporción de sexos 

durante las estaciones <Sánchez-Cordero, 1980). 

La proporción de sexos a lo largo del estudio, presentó algunas 

'variaciones por zona y estación. 	La proporción de sexos para S8 

a los machos. En SM, la proporción de sexos fué similar 

Oil).  sin embargo en la temporadad de secas fué diferente, 

favoreciendo las hembras. Así es que de manera general, en SEA 

dominaron los machos y en SM lo fueron las hembras. 

definitivamente, marca diferencias en el uso del espacio 

estacionalmente por ambos sexos, así mismo demuestra que en SB' 

los machos tienen una mayor actividad. 	Fisler (1971), menciona 

causas en la diferencia de proporción de sexos. Entre 

machos tienen mayores desplazamientos durante la 

de nacimientos y por consiguiente, mayor probabilidad de 

ser capturados, esto posiblemente sucede en SB y'más aún durante 

la temporada de lluvias. 

Genoways (1973), menciona que LiomVs, presenta magnitudes 

generalmente mayores para los individuos machos. En 1948, Hooper 

y Handley, en su estudio de Liomvs irroratus, encuentran 

promedios mayores en los machos considerando solamente a los 

individuos adultos, sin embargo estos estudios no aclaran del 

todo la causa de la dominancia de los machos un la poblacion. 

Resulta interesante observar que en SM, durante la época de secas 

dominan las hembras, esto posiblemente se debe a que los machos 

tienden a desplazarse más ampliamente hacia otros sitios en busca 
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de alimento o para ampliar su territorio. Mientras que las 

hembras se quedan en el mismo sitio, posiblemente para cuidar a 

las crias, ya que la actividad reproductora de estas se 

incrementa fuertemente durante esta temporada, o bién para cuidar 

las semillas almacenadas., -Y por. Ultimo, también pudiera ser que 

durante esta temporada, más hembras se incorporan a la población 

vía nacimientos e inmigración. 

De manera generk,A1, para ambas zonas y en ambas temporadas no. 

existen 	diferencias significativas, pero al analizar la 

proporción de sexos en cada una de las temporadas si se observan 

diferencias. Los machos dominan en la de lluvias y las hembras en 

la de secas, pudiendo deberse en gran parte a que durante esta 

'temporada .las hembras permanecen activas y se reproducen. 

Estos datos por lo tanto sugieren, que la variación en la 

proporción de sexos durante la estación seca y la de lluvias no 

'sólo- se debe a las diferencias en las tasas de emigraci6n. 

inmigraci6n entre  los sexos sino también a las temporada 

reproductiva de la especie. 

reproducción mostró para los machos' una estacionalidad 

marcada, apreciandose claramente durante la temporadad de secas 

una mayor actividad. Mientra que para las hembras, se detectó una 

- ha3a actividad durante el tiempo que duró el estudio. Autores 

como Lopez-Forment, el el, (1971), y Bullock (1988), observaron 

durante la temporada de lluvias, la floración de muchas plantas, 

y durante la época de secas el piso de la selva con gran cantidad 
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de frutos y semillas. Por lo que esto está intimamente 

relacionado con la reproducción de Liomvs en la selva de Charnela. 

Sin embargo, es sorprendente observar que no existió durante el 

período de alta disponibilidad de frutos y semillas, un alto 

número de hembras con actividad reproductiva. Esto bién puede 

deberse a que muchas de estas semillas no son consumidas por las 

'hembras, debido posiblemente a su dureza, tamaño o bién por el 

contenido de sustancias tóxicas (Janzen, 1971). Esto ocasiona que 

muchas hembras no incorporen a su organismo la energía necesaria 

llevar al cabo la reproducción. Sin embargo, deben existir 

que si contienen la calidad nutricional suficiente para 

costo energético de la  lactancia, y que si son 

aprovechadas por las hembras. Por lo que quizá otra Posible razón 
1 

registrar hembras activas durante la temporada de secas, 

que estas presentan áreas de actividad -  muy 

excluyentes, y de esta manera se refugian junto con 

durante la lactancia. Los periodos de lactancia •n'  

zonas fueron muy reducidos, presentandose principalmente a 

finales de la temporada de lluvias. En realidad no se observaron 

varios periodos de lactancia, sino solo uno. En SS, se obserVó 

mayor actividad reproductiva por parte de las 

hembras,-  mientras que en SM, existió muy poca actividad '(sin 

embargo las pruebas estadísticas no marcaron diferencias 

significativas). Debido quizá a que en SS, pueden existir frutos 

semillas de mejor calidad nutricional. 

De esta manera la actividad de crianza de Liomvs se inclina a la 
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estación seca. A pesar de que no hay diferencias significativas 

entre las categorías de edad y las zonas, sí se observa una mayor 

presencia de Jóvenes durante la estación seca, lo que apoya que 

la reproducción se lleva al cabo durante esta estación. 

Sánchez-Cordero y Fleming (1991), mencionan que la reproducción 

es mucho más estacional en Liamos que en Hateromvs. En Charnela 

Pérez (1978), observa hembras de Liomvs pipte2 lactantes durante 

la mayor parte de la estación seca e-inicio de la de lluvias. 

L..ealvini, presenta períodos de crianza estacionales en la 

Pacífica, Costa Rica, ocurriendo la reproducción en la estación 

seca e inicio de la de. lluvias ,(Fleming, 1974). En Panamá la 

reproducción de 1,..adspersus se ubica durante la estación seca e 

inicio de la de lluvias (Fleming, 1971). 	Caballos (1989), 

registra el pico reproductivo para L.pictus en febrero, 

precisamente en la temporada seca. Y al comparar la reproducción.  

entre SM y SS no encuentra diferencias significativas entre 

estas. 

Los datos obtenidos en el presente estudio, confirman que la 

mayor actividad reproductiva para machas y para hembras se ubica 

durante la temporada de secas. Todo esto, vienen a confirmar la 

aseveración de que Liomv% pictus presenta patrones reproductivos 

estacionales. 

Este patrón reproductivo estacional, pueden deberse a la gran 

influencia que el ambiente tiene sobre la reproducción, sobre 

todo en el aspecto de regulación, marcando una pauta importante 

sobre las poblaciones de roedores. Los factores ambientales que 
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influyen directamente sobre la reproducción de los pequeAos 

mamíferos son, entre otros: la disponibilidad del alimento y las 

caracteristicas físicas del medio (ciclo dia-noche, temperatura, 

precipitación, etc). 

Taitt y Kreb$ (1983), y Smith (1971) sugieren en base a sus 

estudios, que la disponibilidad alimenticia es un factor 

licitante de la época de reproducción en los pequeños mamíferos. 

Pérez (1978), menciona al recurso alimenticio como un factor 

importante enla reproducción de la especie. 

Perrigo y Bronson (1985), sostienen que el tiempo que un animal 

invierte en la búsqueda de alimento en relación con la 

temperatura ambiental es un factor energético crítico 	Otro de 

los costos energéticos m*s altos es el de la lactancia, Stebbins 

(1977) muestra que la cantidad de energía requerida para la 

producción de crías se, incrementa constantemente dude, les 

:inicios do la lactancia. Una hembra en etapa tardía de lactancia 

necesita consumir alrededor de cuatro a cinco veces más alimento 

que antes del embarazo. Al considerar la demanda energética que 

representa la lactancia, la poca capacidad para almacenar grasa 

que tienen las hembras pequeNas y por otro lado, las variaciones 

estacionales y anuales que presentan los ambientes en cuanto a 

temperatura y precipitación y por lo tanto en la disponibilidad 

de alimento, es factible esperar patrones reproductivos altamente 

variables, sin embargo en ambientes estacionales la reproducción 

se torna también estacional. 

Las implicaciones energéticas en la reproducción de los caches 
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son mínimas, es decir los machos no dependen de la disponibilidad 

do alimento en forma tan importante como lo hacen las hembras, 

los machos invierten la energía disponible en maximizar el acceso 

a las hembras, lo cual no requiere de tanta energía como en la 

producción de crías, como en el caso de las hembras (Ostfeld, 

Al, 1985; Morse, 1980). ,Quizá esta sea una causa de que los 

machos de Liomvs se encuentren activos reproductivamente durante 

gran parte del aso. 

Por último, resulta interesante el discutir algunos puntos 

importantes sobre la influencia que tienen las poblaciones de 

iriomvs pictus en las selvas tropicales secas. Las adaptaciones 

que tienen estos organismos, les permiten una colecta y 

transporte eficiente de semillas a sus lugares de descanso 

durante periodos relativamente cortos (Reichman, 1975). 

Funcionanando por lo tanto como consumidores y predadores de 

semillas principalmente (Fleming, 1974a; 1975; Ceba1/0» 

Miranda, 1986; Sánchez y Fleming, 1991). 

Esta dispersión juega un papel importante en la dinámica de las 

comunidades vegetales, así mismo las poblaciones de Liomvs pictus  

influyen sobre la demografía de las plantas, limitando sus 

poblaciones (De Steven y Putz, 1984). 

Actualmente se ha comprobado que las especies tropicales 

heteróMidosw constituyen un importante factor de dispersión y 

predacion de semillas post-dispersión (Jansen, 1982; Sánchez- 

Cordero y Fleming, 1991; Fleming, 1974). 	L.salvini, consume y. 
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) T 	remueve alrededor del 97% de las semillas de Enterolobiow 

ciclecarpum, estimada en 109 semillas/mo. en 46 noches (Janzen, 

	

) 	1982). 	Esto es importante por que entre más grandes sean las 

poblaciones de Liomys en las selvas, la depredación 

postdispersión de frutos y semillas será más alta. Esto traé como 

consecuencia que las especies de plantas que producen más 

milla,, serán consumidas más activamente por esta especie, 

ayudando de esta manera a que se conserve la diversidad de 

especies vegetales en las selvas secas, 

Finalmente, es muy posible que en la selva de Charnela exista una 

correlación directa ente la precipitación y con esto la 

producción de frutos y semillas y la densidad poblacional de 

algunas especies de roedores. Y es muy probable que para 1,1omve  

pictus suceda de esta manera, ya que se observó durante la época 

favorable para la producción de alimento (en este caso la 

temporada de secas), un tamaRó poblacional alto, reclutamiento de 

Jóvenes, e indices reproductivos altos. Esto definitivamente. 

marca una respuesta demográfica y reproductiva por parte de la 

especie hacia la heterogeneidad del ambiente. 
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CONCLUSIONES 

	=WWWW=GVIWIIIM=.-3=0~===lial 

Analizando los resultados antes mencionados, se tiene que 

Este trabajo registra variaciones notorias en los patrones 

demográficos y reproductivos comparado con los antes realizados 

para el área de estudio. 

A- pesar de estar conformada-el área de estudio por dos tipos de 

vegetación diferente, los patrones demográficos y reproductivos 

no mostraron diferencias significativas, lo que demuestra que 

LiomVle gictus  no presenta preferencias por ninguno de los dos 

habitats en particular. 

Di acuerdo a estas afirmaciones por lo tanto se llegó a las 

siguientes conclusiones; 

'.- Puede considerarse que este estudio preuenta los límites 

mínimos y máxiMos del tamaño de la población al estimarse por dos 

modelos contrastantes. Dichas estimaciones marcan en ambou casos, 

los valores más altos obtenidos para la población de Liornys 

pictus en la zona de Charnela, Jal. 

e.- La distribución y abundancia de la especie, fu* homogénea en 

las dos zonas estudiadas y durante las tres temporadas 
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muestreadas, sin embargo el pico poblacional se ubica entre 

octubre y diciembre, que corresponde al fin de la temporada de 

lluvias e inicio de la de secas. En tanto que los menores tamallos 

poblacionales se registraron de marzo a abril, dentro de la 

temporada de secas, siendo más notoria esta baja poblacional en 

la SM. 

3.- Los índices de sobrevivencia para 1,lomvs elptus resultan 

bajos en comparación con otros heterómidos de ambientes poco 

estacionales (menos de cuatro meses). La permanencia máxima 

registrada es de 17 meses para una hembra en SB. 

4.- No se observó un flujo de individuos entre ambas zonas, lo 

que indica que en cada una de estas se establecen poblaciones 

diferentes. 

5.- La tasa de reclutamiento se mantuvo constante de manera 

general para la SB, en tanto en la SM esta fuá menos estable. 

6.- Se registró para la población diferencias significativas 

entre el número de individuos de edad adulta, con los jóvenes y 

subadultosp estando presentes durante gran parte del estudio 

individuos adultos indistintamente en ambas zonas y durante las 

diversas temporadas. 
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activos durante gran los machos que se registraron 

población, 1 el taeafio de la 

v'eproducción y la disponibilidad de alimentos apoya la 

este asociada la estaCionailidad en la reproducción 

7.- La proporción de sexos en la población de ambas 

las diversas temporadas no presentan diferencias, 

corresponde a una proporción de 1:1. Sin embargo, 

temporada de lluvias se observan variantes, dominando 

durante la temporada de lluvias y las hembras durante 

SO, los machos son dominantes durante el periodo 

zonas y en 

es decir, 

durante la 

los machos 

las secas. 

de lluvias, 

que en el de secas se registra una proporción de 1:1. 

SM, durante las lluvias la proporción es de 1:1, sin embargo 

el periodo de secas favoreció a las hembras. 

en la actividad reproductiva se registraron durante 

de secas que coincide con los períodos de alta 

alimento. Las hembras marcaron más claramente este 

estecionalidad en la dtsponibilidad de alimentos. 
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